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Introducción:  

 

MIGRACION EN LA PROVINICA DE LOJA 

 

 
En los "Comentarios Reales" del Inca Garcilaso de la Vega se precisa cuales fueron los 
primitivos habitantes de Loja antes de la invasión incaica. Escribe así: "Tupac-Yupanqui fue 
a la provincia Cañari y de camino conquistó la que hay antes (Loja) que llaman Palta, de 
donde llevaron al Cuzco y a sus valles calientes la fruta sabrosa que llaman palta 
(aguacate); la cual provincia ganó el inca con mucha facilidad con regalos y caricias más 
que no por las armas, aunque es gente belicosa, pero puede mucho la mansedumbre de 
los príncipes". La zona oriental de Loja, según el padre Juan de Velasco estaría poblada 
por "la dilatadísima y feroz nación de los jíbaros", similares para él a los araucanos de 
Chile. Don Jacinto Jijón agrega a los paltas un pueblo más: los Malacatos. Según los 
cronistas, estos indígenas no hablaban el quichua sino la lengua palta, pero luego de la 
dominación incaica aprendieron el quichua, idioma que prevaleció. Durante la dominación 
española los indígenas estuvieron agrupados dentro del sistema de reducciones y doctrina. 
En los lavaderos de oro de Nambija, en las minas de Zamora, Zaruma y Catacocha y en las 
expediciones a la Amazonía, la mayor parte de los indígenas fue exterminada y para 
reemplazarlos en estos duros trabajos los españoles trajeron esclavos negros.  
 
Fundación de Loja.  
 
La ciudad de Loja fue fundada por el capitán Alonso de Mercadillo el año l548 en el valle de 
los ríos Zamora y Malacatos. No se ha encontrado el acta de fundación de la ciudad, pero 
como ella está consagrada a la Inmaculada Concepción se deduce que pudo ser el 8 de 
diciembre de ese año. Respecto a su situación geográfica, escribe el ilustre lojano Pío 
Jaramillo Alvarado: "Está situada en una privilegiada posición geográfica e histórica como el 
lugar desde donde irradiaban hacia las gobernaciones de 0riente y a la extensión de su 
provincia hasta Túmbez, Macará y Jubones, las actividades que hicieron de ella el centro 
administrativo".  
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Loja en la Independencia.  
 
El l8 de noviembre de l820 el pueblo de Loja, reunido en la plaza de San Sebastián, 
proclamó la independencia de la ciudad y de la provincia. En esta forma, Loja se sumaba al 
movimiento independentista de Guayaquil proclamado el 9 de octubre de ese año. Desde 
l822 la contribución de Loja a la independencia fue extraordinaria y ha sido relatada por el 
coronel Heres en el itinerario de la "Campaña del Sur" que incluye en sus memorias el 
general O'Leary. Jaramillo Alvarado en su obra "Historia de Loja y su provincia" recoge 
estos testimonios de la contribución lojana a la independencia: "Después del revés militar 
de Huachi, el general Sucre reorganizó su ejército en Guayaquil y abrió operaciones en las 
provincias de Loja y El 0ro. El contingente de hombres que dio Loja para su incorporación 
al ejército libertador fue entusiasta y en considerable número". Alcanzada la victoria de 
Pichincha, el Cabildo de Loja le envió felicitación al general Sucre de quien recibió 
inmediata respuesta: "...Tengo el placer de confesar que la gloria de que se ha cubierto la 
expedición libertadora de Quito, es debida en mucha parte a los sacrificios que en su 
obsequio han hecho esos ciudadanos..." La erogación económica alcanzó los 400 mil 
pesos y entre otras entregas pueden citarse las siguientes: 2.500 cabezas de ganado, l.200 
mulas, 500 caballos. "Y esta erogación la hizo una provincia abandonada, que vivía de sus 
propios recursos y trabajo" (Pío Jaramillo Alvarado).  
 

Simón Bolívar en Loja  
 
Luego de la entrevista del Libertador Simón Bolívar con el general San Martín en la ciudad 
de Guayaquil, Bolívar tomó la decisión de realizar un viaje a la ciudad de Loja cuya 
importancia había aquilatado por su estratégica situación y por su indeclinable apoyo a la 
independencia. Lo dilatado y dificultoso del viaje a lo largo de la difícil topografía lojana no 
fue obstáculo y Bolívar llegó a Loja el l0 de octubre de l822. Allí permaneció diez días que 
los aprovechó para descansar y atender asuntos administrativos. En la ciudad de Loja 
Bolívar escribió su página célebre "Mi delirio en el Chimborazo". En el original se lee la 
fecha: "Loja, l3 de octubre de l822".  
 

¿Cómo es el lojano?  
 
Citemos nuevamente al maestro Pío Jaramillo Alvarado: "Por su propia idiosincrasia es el 
lojano respetuoso, leal y cumplidor de sus deberes, alegre en sus expansiones, devoto de 
Nuestra Señora del Cisne y celoso respecto a su persona y tierra nativa. Alguien llamó a 
estas características "complejos comprimidos", sobre todo al temperamento psíquico 
introvertido, reflejo del ámbito de la montaña, del sentimiento de la soledad y la grandeza 
telúrica que le rodea y que se transmuta en rica vida interior, pero a veces también en 
huraña esquivez para reclamar aquello a que se tiene derecho. Y esto a frustrado la 
insistencia necesaria para la realización de las grandes obras de vialidad, singularmente 
abandonadas siempre por los poderes públicos ("Historia de Loja y su provincia").  
 

El "Chazo" lojano  
 
El mestizaje ha formado en Loja un nuevo pueblo, un pueblo cholo muy blanco de rostro, 
altivo pero cordial, franco, sereno, bien equilibrado. Este es el chazo. Gallardo Moscoso 
dice que "el chazo viene a constituir una semiraza lojana" y supone que sus características 
conformarían lo que Vasconcelos denominó el hombre de la "raza cósmica". Germán 
Carrión escribe: "Los hombres del alto en el camino para tomar café con cecina son 
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indudablemente "chazos lojanos", recios campesinos endurecidos por todos los rigores, 
inteligentes, cultos, altivos".  
 

Las guerras con el Perú  
 
El cabildo ampliado del 2l de septiembre de l826 resolvió la incorporación de la región a la 
Gran Colombia. El nuevo Departamento incluía Loja, Zaruma, Zamora y Yaguarzongo y las 
tres villas de Saraguro, Catacocha y Cariamanga. Tres años después de esta fecha, Loja 
es invadida por el ejército peruano bajo el mando del mariscal José de La Mar, episodio 
que terminará con la victoria del general Sucre en la batalla de Tarqui. Los ejércitos 
peruano primero y colombiano después saquearon metódicamente la provincia de Loja. La 
población de Saraguro fue incendiada y el ejército colombiano le impuso elevadas 
contribuciones a la población. En l94l la provincia de Loja fue nuevamente invadida por el 
ejército peruano cuyas fuerzas ocuparon Macará y Zapotillo. Cariamanga fue bombardeada 
y los daños ocasionados por la invasión fueron cuantiosos.  
 
La Provincia de Loja es bien conocida por la migración de sus habitantes, 
especialmente en tiempos de desastres naturales como las sequías severas que 
ocurrieron en los 1960’s. Ha sido estimado que 150,000 Lojanos dejaron la provincia 
durante un periodo de veinte años, 1962-1982, para buscar sus fortunas en otro lugar. 
Estos se mudan de áreas rurales y ciudades secundarias a la ciudad capital, también a 
otras partes del Ecuador o a destinos foráneos. El movimiento a otras partes es 
reflejado con frecuencia por los nombres de sus asentamientos, tales como Nueva Loja 
(antes Lago Agrio) ubicado al noreste del Ecuador. Para analizar el fenómeno 
población / migración, se condujeron encuestas en las ciudades de Loja y Macará, 
usando muestras estratificadas y al azar de jefes de familias. Para propósitos de este 
estudio, el termino “jefe de familia” es referido a la persona que es responsable de la 
unidad familiar, o a la persona que es soltera sin hijos y económicamente 
independiente. El objetivo fue obtener un entendimiento de los emigrantes y de los 
patrones de migración. Respuestas a preguntas como las que se describen a 
continuación fueron recibidas por parte de los jefes de familia: 
 

Edad 
Sexo 
Lugar de nacimiento 
Estado civil 
Número de hijos 
Nivel de educación 
Profesión u ocupación 
Razones de mudanza 
Disponibilidad a mudarse nuevamente 
Visitas a otros países 

 
Dentro de la provincia de Loja, la capital y la ciudad más grande es Loja, con una 
población de 127,200 (2000 est.). La ciudad fue fundada en 1546 y en contraste con 
las otras cinco grandes ciudades de la periferia de la región fronteriza Ecuador / Perú, 
está ubicada en un alto valle Andino (2,123 metros sobre el nivel del mar), y no en las 
costa del Pacífico. Tiene un clima fresco y saludable, y es un mercado para granos y 
ganado. Es un centro educativo significante con una universidad nacional (fundada en 
1943) y una universidad privada (Católica). 
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Loja también difiere con las otras grandes ciudades de la región fronteriza porque no 
tiene extensivos “pueblos jóvenes” o “barrios marginales.” Debido a la alta tasa de 
nacimiento y el flujo constante de inmigrantes, la población de la ciudad creció de 
38,300 en 1970 a 94,305 en 1990 y a 127,200 en el 2000, un promedio de 
aproximadamente 3,000 por año por un periodo de más de cuarenta años. 
 
 
 
Entrevistas personales fueron realizadas a 365 jefes de familia, basadas en una 
muestra al azar y estratificada en varios sectores de la ciudad. Los resultados son 
presentados en los siguientes gráficos y tablas: 
 
Características de los Jefes de Familia en Loja 
De los jefes de familia entrevistados en Loja, dos tercios son hombres (67%) y un tercio 
mujeres (33%). El siguiente gráfico fue creado con un total de 353. 
 
 

Sexo de jefes de familia

33%

67%

femenino

masculino

 
 
 
El promedio de edades de los jefes de familia en Loja es 50 años, sino varía desde 20 
hasta 95. Cuarenta años es el grupo de edad con el mayor número de jefes de familia.  
 
 
 
Matrimonio es el estado civil normal de los jefes de familia en Loja. Una de las primeras 
cosas que se notó fue la baja tasa de divorcios. Esto es probablemente porque Loja es 
predominantemente Católico y la religión no apoya el divorcio. La rata conyugal 
también es muy baja. El gráfico del estado  civil fue creado con un total de 360 jefes de 
familia. 
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La Iglesia Católica ha influenciado fuertemente las costumbres locales. De esta 
manera, dentro de los jefes de familias menores 30 años de edad, la tasa de 
matrimonio es alta (52%), y aún mayor dentro de los jefes de familias mayores de 30 
años de edad (79%). Aunque la estructura familiar tradicional todavía es importante en 
Loja, pareciera estar disminuyendo. La figura fue  creada con 312 jefes de familia. 
 
 

Estado civil jefes de familia mayores de 30 años
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El nivel de educación en Loja es relativamente alto. La mayoría de los jefes de familia 
tienen alguna educación formal, mientras que menos del 5% no tienen ninguna 
educación formal. El número correspondiente con el nivel universitario es 
aproximadamente 30%, probablemente por la existencia de las dos universidades en 
Loja. La figura 6 fue basada en entrevistas a 353 jefes de familias. 
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Cerca del 35% de la población de Loja no tienen profesión. El resto tiene una variedad 
de profesiones tales como maestro cual tiene el mayor porcentaje (17.1%). Otra vez, la 
razón es quizá la existencia de dos universidades en Loja. 
La profesión con el menor porcentaje es agricultor, solo 0.8%. El total de los jefes de 
familia que respondieron a esta pregunta fue 245. 
 

TIPO DE PROFESIÓN % 
 

Ninguna  34.7% 

Maestro  17.1% 

Ingeniero 11.8% 

Técnico  9.8% 

Gobierno  5.7% 

Abogado  4.9% 

Enfermera 4.1% 

Artista  4.1% 

Economista  3.4% 

Psicólogo  1.2% 

Doctor  1.2% 

Arquitecto  1.2% 

Agricultor   8% 

TOTAL  100% 

 
Aunque casi 35% no tiene profesión, solo 5.8% de la población esta desempleada. El 
mayor número de jefes de familia tienen trabajos profesionales (33.5%); Ellos con 
trabajos relacionados con negocios son el 24.3%; 17% tienen trabajos técnicos y el 
16% tienen trabajos en el sector de servicios (16%). De 365 entrevistados, 208 
respondieron a ésta pregunta. 
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TIPO DE EMPLEO % 
 

Profesional  33.5% 

Negocio  24.3% 

Técnico  17.0% 

Servicios  16.0% 

Desempleado 5.8% 

No especificado  2.4% 

Agricultor  1.0% 

TOTAL  100% 

 
 
Cerca del 80% de los empleados tienen trabajo permanente, y el 20% tienen trabajos 
temporales. El nivel de educación de los jefes de familia explica estos números. con 
respuestas de 271 jefes de familia. 
 
 
 

Acceso a profesión

profesional

80%

sin profesión

20%

 
 
 
La mayoría de los jefes de familia fueron nacidos en la provincia de Loja (86%), pero 
solamente la mitad son del Cantón de Loja representando una sustancial rata de 
migración. La provincia que muestra el segundo lugar en inmigración a Loja es El Oro 
(5%). La siguiente tabla fue creada con 333 jefes de familia: 
 

LUGAR DE NACIMIENTO -PROVINCIA % 

Loja 86% 86% 

El Oro 5% 5% 

Azuay 2% 2% 

Pichincha 2% 2% 

Zamora - Chinchipe 2% 2% 
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Carchí 1% 1% 

Guayas 1% 1% 

Esmeraldas 1% 1% 

Imbabura 1% 1% 

TOTAL 100% 100% 

Dentro de la provincia de Loja, gente viene desde diferentes cantones. La mitad de los 
jefes de familia vienen de Loja y la otra mitad está parejamente distribuida entre otros 
cantones. 
 

LUGAR DE NACIMIENTO -CANTON % 

Loja  50.7% 

Cariamanga  5.5% 

Gonzanamá  4.5% 

Macará  3.4% 

Celica  2.7% 

Saraguro  2.4% 

Cuenca  2.1% 

Catacocha  2.1% 

Chaguarpamba  1.7% 

Espíndola  1.7% 

Pichincha  1.7% 

Quito  1.4% 

Zaruma  1.4% 

Catamayo  1.0% 

Arenillas  1.0% 

Pindal  1.0% 

San Sebastián  1.0% 

Paltas  1.0% 

Amaluza  1.0% 

Pasaje  1.0% 

Yacuambí  1.0% 

Portovelo  0.7% 

Sozoranga 0.7% 

Azogues  0.7% 

Olmedo  0.7% 

Quilanga 0.7% 

Machala  0.7% 

Yanzatza 0.7% 

Malacatos 0.7% 

Oña  0.7% 

Esmeraldas  0.7% 

Chuquiribamba  0.7% 

San Lucas  0.3% 

Guayaquil  0.3% 

Otavalo  0.3% 

Vilcabamba  0.3% 

Piñas  0.3% 

Tulcán  0.3% 
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TOTAL  100% 

 
 
Dentro de los jefes de familia emigrantes en la ciudad de Loja, la edad más común 
cuando se mudaron por primera vez fue aproximadamente 20 años, luego disminuyo 
rápidamente. El promedio de edad de los emigrantes es 23 años. Este gráfico fue 
creado con un total de 93 jefes de familia. 
 
Oportunidad de trabajo es la razón más común por la cual la gente deja su lugar de 
nacimiento. Otras razones importantes son la falta de servicios y el bajo salario pagado 
en su lugar de origen. 
 
Las principales razones por la cual la gente se muda para Loja son trabajo y 
educación. Esto es entendible debido al bajo número de desempleados. Esto significa 
que la gente que se está mudando para tener un nuevo trabajo son capaz de 
encontrarlo, y la existencia de dos universidades en Loja explican ampliamente el 
porque la gente se muda para Loja por educación. 
 
Cerca del 65% de los jefes de familia no prefieren vivir en otro lugar que no sea Loja, 
mas de un tercio prefieren vivir en algún otro lugar. La emigración no parece estar 
disminuyendo.  
 
Dentro de los jefes de familias que prefieren vivir en otro lugar que no sea Loja, Quito 
(provincia de Pichincha) es la alternativa principal. Cuenca se encuentra en segundo 
lugar, España e Italia están dentro de los externos destinos potenciales. 
 
Algunos jefes de familia que actualmente piensan mudarse dentro de diez años 
respondieron que les gustaría mudarse para otra provincia pero dentro de Ecuador. 
Cerca del 25% prefieren mudarse para España, quizá por el lenguaje o porque tienen 
algún familiar allí. Quito es el segundo lugar de preferencia (o primero si se incluye 
Pichincha) y casi el 15% prefieren los Estados Unidos. 
 
 
Cuando se les preguntó a los jefes de familia si habían visitado el Perú, 60% respondió 
que no. Esto sugiere que el conflicto sobre la frontera Perú-Ecuador ha sido un gran 
obstáculo para el libre movimiento de la gente. 
 
La montañosa provincia de Loja, al pasar de los años, ha sufrido de aislamiento, 
desempleo, pobreza, deforestación, inundaciones y sequías, erosión y contaminación, 
compuesta por el continuo conflicto fronterizo con el Perú. Mientras tanto, ésta ha sido 
un centro de emigración, la cual obstaculiza contra de su propio desarrollo interno y 
prosperidad económica. Estos que migran tienden a ser jóvenes en busca de trabajo, 
oportunidad de estudio, y mejoramiento de sus vidas en general. La región puede 
correr el riesgo de perder este segmento de su población. 
 
El Tratado de Paz entre Ecuador y el Perú ofrece una nueva oportunidad para la 
integración y desarrollo de la región fronteriza, la cual incluye la provincia de Loja. 
Japón, los Estados Unidos y varias naciones Europeas han prometido U.S. 
$3,000,000,000 en un periodo de diez años, en adición a fondos dados por Ecuador y 
el Perú. Numerosos proyectos han sido iniciados, incluyendo construcción y 
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mejoramiento de carreteras. Los gobernadores, rectores universitarios y 
organizaciones educativas, comerciantes, e inclusive oficiales militares de los dos 
países ahora se reúnen con regularidad para promover la paz, el progreso y la 
prosperidad.  Dentro de la región fronteriza existe un gran potencial para el comercio 
internacional, minería, manufactura y turismo. El ejercito Ecuatoriano ha puesto en 
lugar programas activos para ayudar en reforestación, construcción de viviendas a bajo 
costo y asistencia médica y educacional a la comunidad. El gobierno ecuatoriano ha 
establecido parques nacionales y reservas para proteger la gran diversidad biológica 
de la región. Con unión y dedicación,  Ecuador, tiene potencial para convertirse en la 
“Suiza de América.” 
 
 
 

Planteamiento del problema: 

Los adolescentes hijos de emigrantes en la ciudad de Loja, son dependientes de 
terceras personas, viven en pobreza extrema, tienen baja autoestima y rendimiento 
escolar y están aculturizados. 

Justificación: 

Como sucede en otras partes del mundo, la región de América Latina y el Caribe 
experimentan el fin de viejas certidumbres. Muchas tendencias, hasta hace poco claras, se 
mueven en direcciones insospechadas. Las instituciones y la sociedad buscan nuevos 
caminos con el fin de dar respuesta a problemas de gran relevancia para toda la sociedad. 

En el presente caso, además del valor intrínseco de las propuestas locales, estas coexisten 
como un medio para la realización personal y colectiva. Constituye, por lo tanto un 
indicador de éxito alcanzado por una sociedad y sus gobiernos en búsqueda del bienestar 
que es, al fin de cuentas, el sentido último del desarrollo. Por ser una inversión en capital 
humano, la atención a los y las adolescentes representa uno de los instrumentos más 
eficaces para combatir la pobreza y construir una sociedad más justa. 

Al mismo tiempo la propuesta de atención a la salud y a la sociedad es un bien económico. 
Su cuidado se ha convertido en una actividad de la mayor importancia en casi todas las 
sociedades contemporáneas, con amplias repercusiones sobre variables criticas para el 
resto de la economía, como la productividad, la inflación, el empleo y la competitividad. 
Basta indicar que los países de la región dedican en promedio 8% del PIB al cuidado 
directo de la salud, con una erogación promedio anual de 103US$ por persona1  . 

La atención al adolescente hijo de emigrante ha adquirido también un carácter político y se 
ha convertido en un tema dominante de diversos foros, al igual que en el debate partidista. 
Ofrece un terreno propicio para dirimir grandes cuestiones, como el papel del Estado y su 
relación con la sociedad civil. 

Es importante el hecho que la atención a la salud que se propone, se relaciona 
directamente con el grado de afectación de la legitimidad de los gobiernos, puesto que 
determinan, en gran medida, el grado de bienestar de la población.   

 
1 Murria y Musgrove 1994. 
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Las nuevas propuestas deben concebirse como el conjunto de cambios impulsados por los 
gobiernos y diversos grupos de la sociedad, con el objetivo explicito de mejorar las 
condiciones de vida de los grupos vulnerables de la misma, desde propuestas locales, 
planteadas por los actores involucrados directamente en la problemática en cuestión, en 
este caso la emigración de la población y las condiciones de vida a la que se encuentran 
expuestos los grupos de adolescentes hijos de emigrantes. 

Las propuestas deben concebirse como el conjunto de cambios impulsados por los 
gobiernos y diversos grupos de la sociedad para impulsar la eficiencia técnica y la calidad 
vida de la  población. 

Calidad y eficiencia son inseparables. No tiene sentido elevar la segunda si no se asegura 
la primera, pues lo único que se lograría sería producir un mayor número de servicios 
defectuosos. En forma correspondiente, seria insostenible elevar la calidad sin asegurar 
que los recursos sean bien utilizados. Es fundamental desechar la concepción de que la 
calidad del servicio a los pobres es un aspecto secundario respecto del acceso. 

En el ámbito instrumental se propone la “inteligencia institucional” requerida para que el 
sistema estatal de prestación de servicios comunitarios mejore su desempeño en beneficio 
de los adolescentes hijos de emigrantes en la ciudad de Loja. Las decisiones en este nivel 
relacionan a instituciones de salud y educación con instituciones extrasectoriales que 
generan información, realizan investigación científica, hacen innovaciones tecnológicas y 
desarrollan recursos humanos. 

Estos niveles descritos tienen importantes interconexiones en la presente propuesta, 
reconocerlas es importante para la conducción de la misma, pues en el caso que hubieran 
resistencias a los cambios en uno de los niveles, sería posible allanar el camino al 
instrumentar cambios estratégicos en otros. Tal circunstancia permite imprimir flexibilidad y 
gradualismo a la presente propuesta, esta puede comenzar en cualquier nivel decisorio y 
continuar en otros a través de innovaciones parciales, introducidas según lo vayan 
permitiendo las condiciones económicas y políticas del país.  

Nuestra propuesta en si está encaminada a la lucha contra la pobreza y los ejes principales 
de la misma son compatibles con las propuestas de lucha contra la pobreza en el resto de 
América Latina y el Caribe. La pobreza suele definirse como la incapacidad de alcanzar un 
cierto nivel de vida o de comprar los bienes y servicios suficientes para satisfacer las 
necesidades básicas2 .  Tiene  aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, por lo 
que su estudio requiere de indicadores de consumo potencial (ingreso) o previo (posición 
de bienes y servicios) y de otros elementos como libertad, educación, salud y disponibilidad 
de servicios básicos, nuestra propuesta considera estrategias de alivio a la pobreza 
ancestral, así como de mitigación al daño que se produce como consecuencia de la 
emigración del grupo económicamente activo de la población lojana,  y que se produce 
como consecuencia de las crisis económicas. Seria importante lograr el accionar 
intersectorial e interinstitucional de modo que se puedan alcanzar los propósitos del 
presente proyecto y evitar todos los problemas relacionados con este tipo de pobreza. 

Es importante considerar que nuestra propuesta busca la igualdad de oportunidades y la 
inversión en capital humano, de tal suerte que la salud se convierta en un motor para el 
desarrollo. 

 
2 Mesa-Lago (1992,p.7). 
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El surgimiento de grupo de nuevos pobres está estrechamente vinculado a la crisis 
económica, mientras que la persistencia de la pobreza luego de ellas suele estar asociada 
a la insuficiente inversión en capital humano. Esta última  carencia es acumulativa y difícil 
de solucionar con acciones gubernamentales originadas en un solo sector, pues incluye 
baja escolaridad, deficientes condiciones de vivienda, problemas del medio ambiente y 
ausencia de servicios de infraestructura y salud.  

Las limitadas oportunidades individuales, asociadas a la pobreza, reflejan el deficiente 
desarrollo en la región. Hasta ahora los derechos ciudadanos no han sido plenamente 
garantizados por los estados y las instituciones democráticas siguen siendo débiles. 

Las familias pobres han debido realizar esfuerzos a nivel domestico para detener la caída 
de sus ingresos. La migración y la inserción en actividades ilícitas e informales son 
ejemplos de las estrategias de supervivencia utilizadas. Las mujeres casadas y con hijos 
han incrementado considerablemente su participación económica. El trabajo se ha 
intensificado mientras que se han reducido los saldos individuales (la proporción del ingreso 
que el trabajador consume en sí mismo)3 . Se han incrementado las familias extensas 
respecto a las nucleares con el fin de compartir recursos, salarios, vivienda, etcétera. La 
producción doméstica  ha aumentado, mientras que ha disminuido el consumo de bienes y 
servicios adquiridos en el mercado. 

Este aparente aumento de la eficiencia familiar que ocurre durante periodos de crisis 
económica representa, en realidad, una vía de descapitalización del factor humano y 
familiar, proceso que debe revertirse. La presente propuesta está encaminada hacia este 
objetivo y responde a las necesidades de los adolescentes hijos de emigrantes y su 
entorno. 

 

METODOLOGÍA 

Estudio descriptivo de corte transversal, se  aplicó una encuesta al azar con el sistema de lotería en la 
población en general de la ciudad de Loja, la validación de la misma se la ejecutó en el barrio san Cayetano 
bajo, se consideró la muestra obtenida con una prevalencia del 20% y una mínima esperada de 5% a través 
del programa epiinfo6, en al mismo programa se elaboró una base de datos la misma que sirvió para la 
descripción de los datos el análisis de los mismos se lo ha realizado con metodología cualitativa. Los datos 
poblacionales para el cálculo de la muestra se los obtuvo del censo poblacional del 2002, obtenidos en el INEC 

 

Objetivo General: 

 

DESCRIBIR LA SITUACION ACTUAL DE LOS ADOLESCENTES HIJOS DE 

EMIGRANTES EN LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

 
3 González  (1993).  
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Objetivos específicos: 

1) Brindar apoyo psico-emocional al grupo objetivo del proyecto. 

2) Atender la problemática de salud de los adolescentes hijos de emigrantes, 
desde un enfoque integral. 

3) Prevenir y tratar  problemas emocionales y de organización familiar. 

4) Proponer nuevos valores y estilos de vida saludables en los adolescentes 
hijos de emigrantes 

 

Beneficiarios. 

✓ La población de adolescentes hijos de emigrantes de la ciudad de Loja, 

✓ Profesionales de los diferentes campos de gestión social que participan 
en el proyecto. 

✓ Instituciones locales y nacionales identificadas con el apoyo a los 
emigrantes. 

✓ Como propuesta piloto a implementarse en igual grupo poblacional en el 
resto del país. 

 

Involucrados. 

• Adolescentes hijos de emigrantes. 

• Emigrantes  

• Familiares de emigrantes. 

• Personas dedicadas al cuidado de hijos de emigrantes de la 
ciudad de Loja. 

 

Hipótesis principal: 

Los adolescentes hijos de emigrantes de la ciudad de Loja son dependientes de terceras 
personas desconocedoras de su problemática, no viven en condiciones de pobreza 
extrema, tienen baja  autoestima y  rendimiento escolar. 
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Hipótesis secundarias. 

• Existe deficiencia de personal capacitado que interactúa en el aprendizaje del 
adolescente. 

• Es necesario rescatar los valores morales y cívicos propios de nuestra 
cultura. 

• Los adolescentes hijos de emigrantes no se han incorporado al proceso 
productivo e intelectual del país.  

 

 

MARCO TEORICO: 

 

.  El fenómeno de la migración internacional en el Ecuador 

El fenómeno migratorio se presenta en el país como un proceso que ha conocido ciclos 
ascendentes y decrecientes desde hace más de un siglo. En distintos momentos históricos 
y desde diversas regiones se han producido éxodos importantes de población ya sea hacia 
otras regiones del país o hacia el exterior.  Por un lado, hubo tempranos movimientos 
poblacionales de la Sierra hacia la Costa que se prolongaron durante todo el siglo veinte, 
éstos fueron de carácter temporal, estacional y también definitivo.  Otro tipo de migración es 
aquella emprendida por las familias de colonos provenientes de la Sierra y Costa que han 
ido poco a poco poblando ciertas regiones de la Amazonía y de ceja de montaña.  Por 
último, desde el proceso de Reforma Agraria y la consecuente transformación de la 
estructura agraria, la migración campo-ciudad ha sido un fenómeno que ha acompañado 
los distintos modelos de desarrollos ensayado desde los años 60 hasta la actualidad. Este 
tipo de  migración interna ha sido ampliamente documentada por las ciencias sociales 
ecuatorianas. La migración internacional se produce desde comienzos del siglo veinte pero 
es en los anos cincuenta y sesenta que se da el primer flujo importante hacia Estados 
Unidos, principalmente a las ciudades de Nueva York, Chicago y Los Angeles y también a 
Venezuela que cuenta hasta ahora con una importante colonia ecuatoriana. En este primer 
caso se trató de población predominantemente urbana.  Este tipo de proceso de movilidad 
cuenta con menos estudios en el país.  
 
La población del Sur del país y especialmente la provincia de Loja  ha participado de estos 
varios  de estos movimientos poblacionales a lo largo de más de un siglo.  Los y las lojanas 
han sido pioneros en los movimientos de colonización de ciudades como Sucumbios o  
Santo Domingo de los Colorados, estuvieron también presentes en los grandes 
contingentes de migración hacia las cabeceras provinciales de varias ciudades de la Costa, 
especialmente después del período conocido como  la gran sequía en los años 60 y la 
migración estacional hacia la Costa y la frontera norte también ha sido una constante.  Por 
otra parte, los sectores rurales de las provincias de Azuay y Cañar han mantenido 
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tradicionalmente la migración estacional agrícola a la costa como una estrategia de 
supervivencia por largos años.   
 
El fenómeno de la migración internacional tampoco es nuevo para la zona. De acuerdo a 
Ana Luz Borrero (1995) la crisis de la producción de paja toquilla en el Azuay produjo el 
primer movimiento migratorio hacia los Estados Unidos en los años 50  pero es realmente 
en la década de los 80’s que las provincias de Azuay y Cañar se convierten en importantes 
polos de emigración internacional pudiendo ser, de acuerdo a Jokisch (2001) la zona de 
mayor envío de migrantes de América del Sur. El mismo estudio afirma que desde los 70´s  
más de 150.000 personas de la ciudad de Cuenca y sus alrededores  han emigrado a la 
ciudad de Nueva York.  En un estudio del IDIS realizado en 1990 se concluye que entre 
80.000 a 100.000 personas de las provincias de Azuay y Cañar habían emigrado (Borrero, 
1992). Durante los años 80, fueron principalmente personas de áreas urbanas y 
semiurbanas pero a partir de la segunda mitad de 1990 sectores campesinos e indígenas 
también empezaron a emigrar.  En la actualidad, varios autores afirman que  personas de 
toda condición económica y social ha migrado (Jokisch, 2001, Borrero, 1995, Jokisch, 
1997).             La crisis económica que se desata con mayor fuerza en el país a partir de 
1999 acelera el proceso migratorio de la región sur, diversifica el perfil de las personas que 
migran y se extiende al resto del país, sobre todo en las zonas urbanas,  aumentando en 
una magnitud sin precedentes.  Si nos atenemos únicamente a los datos oficiales  para el 
año 2000, 504. 203 partieron legalmente del Ecuador y retornaron 355.836 habiendo una 
emigración neta de 148.367 que fue la más alta que en cualquier otro año. (Dirección 
Nacional de Migración, 2001).  Los destinos también se diversifican, apareciendo España 
como un nuevo polo importante sobre todo para las mujeres ecuatorianas. En efecto la 
migración a España pasa de menos de 11.000 en 1997 a casi 125.000 en el 2.000 
(Jokisch, 2001). 
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                        Gráfico No 1: Número de emigrantes 1990-2000 
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                                                        Fuente: EMEDINHO. Elaboración: INEC, 2001 
 

De acuerdo a los datos de la encuesta EMEDINHO dirigida a hacer un balance de la 
situación de niños y sus hogares y que fue conducida por el MBS, el IINFA, el INEC , 
UNICEF  y otras instituciones en 2001, el 7% de los hogares del país han visto a uno o más 
de sus miembros abandonar el país explícitamente en busca de trabajo. En total, algo más 
de 300.000 ecuatorianos habrían salido a trabajar en el extranjero durante las últimas 
décadas. La salida se aceleró bruscamente a partir de 1998. 
 
En el informe del INEC sobre EMEDINHO, se afirma que de los ecuatorianos/as que 
salieron del país, casi el 40% lo hizo el último año y el 28% entre 1998 y 1999. Esto es, 
aproximadamente 200.000 personas emigraron entre 1998 y el 2000 y, de estos, 120.000 
lo hicieron el último año --cantidad que representa el 2% de la población económicamente 
activa del país.  
 
Históricamente, la gran mayoría de la población emigrante ha provenido de la Sierra. En 
esta región residían 2,5 veces más emigrantes que en la Costa. Sin embargo, el aumento 
reciente de la emigración fue más rápido en las provincias costeñas. Mientras que en la 
Sierra y en la Amazonía el número de emigrantes se duplicó entre 1999 y el 2000, en la 
Costa la cantidad de emigrantes se triplicó.  
 
Por otro lado, este mismo informe indica que la migración internacional ha significado la 
ausencia de miembros para cerca de uno de cada 10 hogares de la Sierra y de la 
Amazonía, en comparación con uno de cada 20 hogares en la Costa. 
De igual manera, más del doble de emigrantes residían en las ciudades, especialmente 
aquellos de la Costa.  Sin embargo, los hogares rurales han perdido, en general, más 
miembros que aquellos de las ciudades (en promedio, 1,7 y 1,4 miembros por hogar, 
respectivamente). 
 
Por otra parte, este informe también señala una tendencia que también se ha remarcado 
para la región sur y es que si bien antes de 1997 la emigración era preponderantemente 
masculina, en los últimos años se observa una tendencia hacia la equiparación del número 
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de mujeres y hombres que salen del país en busca de trabajo. Esto se acentúa si 
únicamente miramos la emigración hacia España en donde se produce un incremento 
considerable de la emigración femenina.  
 
El destino de los ecuatorianos que salen del país en busca de trabajo ha cambiado 
marcadamente durante los últimos años. Hasta 1997, el 63% de los emigrantes se dirigió a 
los Estados Unidos. Desde 1998, el país elegido por la mayoría de emigrantes fue España, 
seguido de Italia. En 1999 y 2000, de cada 10 emigrantes, aproximadamente seis viajaron 
a España y dos a Italia.  
 

Gráfico No. 2: El destino de los migrantes al extranjero, 1990-2000 
                                                               (% según país) 
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                                     Fuente:  EMEDHINO. Elaboración INEC, 2001. 
 
Por otra parte, cerca de la mitad de quienes emigraron el año 2000 eran hijos o hijas de los 
jefes de hogar; el número de jefes de hogar o sus cónyuges que emigraron fue 
considerablemente menor (23%).  
 

Finalmente, la encuesta también arroja información acerca del fenómeno de separación de 
las familias.  En la década de 1990 se observa un drástico incremento en el número de 
niños dejados atrás por uno de sus padres: de aproximadamente 17.000 en 1990 a 
150.000 en 2000. 
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       Gráfico No. 3: Número de hijos de emigrantes dejados atrás, 1990-2000 
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                                 Fuente:  EMEDINHO. Elaboración INEC, 2001. 

En definitiva estamos frente a un nuevo fenómeno migratorio en el que ha crecido abrumadoramente 
el número de personas que han salido del país, se ha diversificado el lugar de destino, se ha 
incrementado la migración  femenina y de población joven y se ha generalizado a todo el país un 
fenómeno que antes de 1998 tendía a concentrarse en la región sur del país.  Azuay, Cañar y Loja 
son provincias que tienen la peculiaridad de combinar procesos de  migración antigua, principalmente 
de los anos ochenta y tempranos noventa con  esta nueva ola migratoria de finales de los noventa 
que se sigue prolongando hasta la actualidad sin perspectivas claras de disminuir.  En ese sentido es 
un espacio donde pueden ser analizados la superposición de estos dos tipos de migración con el fin 
de extraer diferencias y similitudes. 

Los enfoques sobre género y migración 

A pesar de la diversidad de enfoques utilizados para analizar el fenómeno de la migración 
internacional, existe un cierto consenso para explicar los movimientos de población como 
derivados tanto de factores económicos como políticos, sociales y culturales.  Si bien, en el 
caso ecuatoriano, los principales motivos esgrimidos por los medios de comunicación y las 
autoridades han sido la crisis económica y la falta de fuentes de trabajo, los estudios 
sociológicos demuestran que existen una serie de factores extra económicos que facilitan, 
promueven o inhiben la migración tanto a nivel local como en el contexto internacional.  Por 
ejemplo, la migración Azuaya y del Cañar ha sido analizada como resultado tanto de la 
política macroeconómica como de lo que se ha empezado a llamar “el síndrome 
migratorio”.  Más allá de la perdida de oportunidades de trabajo y de dificultades 
estructurales de supervivencia, el impacto cultural de la migración y la creación de redes o 
cadenas migratorias son elementos fundamentales que facilitan y explican la migración.  De 
acuerdo al estudio de Walmsley (2001), el impacto cultural de la migración, es decir, 
cambios en las pautas de consumo de los familiares que reciben remesas,  imaginarios 
acerca de la vida de los migrantes en los países de destino, modificaciones en el paisaje 
arquitectónico local y otros, son todos elementos que afectan las creencias, los valores y 
las aspiraciones de la población local “creando una impresión de privación social relativa 
además de la privación económica real de las familias que no migran y esto fomenta la 
creencia de que la migración es la única manera de cambiar de estatus”(Wamsley, 
2001:156).  
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El efecto de las redes y cadenas migratorias conformadas por las tempranas olas de 
migrantes también ha sido analizado como determinante para explicar los flujos crecientes 
de personas hacia los países del norte (Fuentes, 1999).  En el caso ecuatoriano, el estudio 
de Kyle (2000) demuestra que el éxodo de Azuayos y Cañarejos durante la década de los 
80 solo puede entenderse como la intensificación de una tendencia que se fue 
consolidando durante varias décadas.  Las redes transnacionales establecidas por los 
migrantes pioneros facilitaron el camino de miles de personas.  En ese sentido, los factores 
económicos son uno más no el único motivo que impulsa la emigración. Pero además, el 
peso interpretativo de las redes migratorias así como el llamado “síndrome migratorio” han 
convertido a los lugares de origen y ya no sólo los sitios de destino, en los nuevos objetos 
de estudio para el debate sociológico sobre migración. 
 
Existen sin embargo distintas maneras de enfocar esta relación entre países de origen y 
países de destino.  Un primer enfoque descansa en visiones ortodoxas de la economía y 
sostiene que la brecha entre los salarios de los países de origen y de destino son los que 
explican prioritariamente la movilidad de las personas hacia los países del norte. 
Esta visión supone, por un lado, que existe una oferta ilimitada de mano de obra y sugiere 
que los incentivos para migrar están controlados por la demanda de fuerza de trabajo del 
país receptor.  La movilidad humana estaría entonces enmarcada en el proceso de 
globalización económica a través del cual la fuerza de trabajo así como los capitales 
parecen adquirir mayor capacidad de desplazarse.  De acuerdo a este enfoque, la 
creciente feminización de los flujos migratorios, podría explicarse por la flexibilización del 
uso de la fuerza de trabajo en algunos países del norte y por la existencia de un sector 
informal de economía sumergida todavía importante, como es el caso de Italia y España, 
que demanda de manera creciente mano de obra femenina destinada al trabajo doméstico 
y al cuidado de enfermos y niños/as (Sánchez García, 2001). Vale la pena recordar que 
estos son precisamente los nuevos lugares de destino de los y las migrantes 
ecuatorianos/as.  Como lo veremos al analizar los resultados de la investigación, España 
es el lugar de destino a donde migran preferentemente las mujeres, especialmente de la 
provincia de Loja.    
 
Un enfoque complementario es aquel que otorga capacidad explicativa a las decisiones 
racionales de los actores y asume que los individuos toman estas decisiones con relativa 
autonomía.  Así por ejemplo, la decisión de emigrar sería producto de un frío análisis sobre 
los costos y riegos de emigrar frente a los beneficios de quedarse (Borjas, 1990) .  Este 
enfoque es el menos permeable a las diferencias entre los actores, entre ellas las 
desigualdades de género y generacionales pero también aquellas relacionadas con la clase 
social, los niveles educativos y la diversidad cultural.  Todos estos factores influyen en la 
opción que tienen las personas de tomar decisiones autónomas y económicamente 
racionales. Sin embargo, es necesario considerar esta lógica racional como parte de la 
explicación del fenómeno migratorio pues permite resaltar el importante papel que juegan 
los propios actores en los procesos evitando la invisibilización de sus intereses individuales 
y familiares y de su capacidad de actuar en relación a las mejores opciones de que 
disponen.   Este enfoque tiene que estar articulado a una interpretación del  peso que 
tienen las redes y cadenas migratorias para estimular o frenar los flujos migratorios.   
Algunas propuestas como las de Silvia Chant han buscado rescatar tanto los aspectos 
estructurales como las decisiones personales de los actores, demostrando que los 
“imperativos económicos están entretejidos con consideraciones familiares, sociales y 
culturales” (Wamsley, 2001, Chant, 1999) y nosotros agregaríamos de género.  
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Esta concepción se enlaza con el paradigma de las redes migratorias que ha sido el de 
mayor acogida a la hora de interpretar los fenómenos migratorios más recientes. De 
acuerdo a Douglas Gurak y Fe Caces (citado en Pedone, 2001) las funciones de las redes 
migratorias son las siguientes: por un lado, “amortiguar el peso que tienen sobre los 
migrantes los costos y la ruptura vital que supone  la migración; aislar a los migrantes de la 
sociedad de destino, (es decir prolongar y a veces evitar su proceso de adaptación) y 
mantener sus vínculos con la sociedad de origen; determinar hasta cierto punto quienes 
son los que emigran de las comunidades y las familias; influir en la selección de los lugares 
de destino y de origen; condicionar la integración de los migrantes en la sociedad de 
destino, servir como canales de información y otros ítems.” (2001: 7)  Todos estas 
funciones fueron identificadas en los testimonios recolectados en esta investigación.   
Así mismo las redes juegan un papel selectivo sobre el flujo migratorio. La creciente 
emigración de mujeres lojanas a España, de acuerdo a los testimonios recabados, 
responde a la percepción por parte de parientes y allegados de que existe mayor facilidad 
de encontrar trabajo en el servicio doméstico para las mujeres y además a que el colectivo 
ecuatoriano es bien visto por los y las potenciales empleadores.4  En ese sentido, las redes 
actúan como vínculos entre la comunidad migratoria en el lugar de destino y la comunidad 
que permanece en el lugar de origen. 
 
Por otro lado,  una premisa importante de esta perspectiva de análisis es aquella de que la 
decisión de migrar no es una decisión individual sino más bien un proceso familiar y social, 
es decir una suerte de “estrategia colectiva combinada destinada a reducir riesgos y 
restricciones en la sociedad natal. Así algunos miembros pueden trabajar en el mercado 
local y otros ser enviados al exterior.” (Malgesini, 1998 citado en Pedone, 2001) .  Si bien 
esta visión complejiza el fenómeno migratorio, ubicando con claridad cómo el impacto de la 
migración tiene que ser estudiando tanto desde la comunidad de origen como en los 
lugares de destino y no sólo a partir de las fuerzas económicas en juego en el proceso de 
globalización, desde una perspectiva de género ubicamos un gran vacío que es el dejar de 
lado los juegos de poder que permean las decisiones, intereses  y estrategias familiares. 
No todos los miembros de la familia actúan en igualdad de condiciones ni cuentan con las 
mismas capacidades de negociación. La visión de las estrategias familiares ya ha sido 
cuestionada por el análisis de género en otros ámbitos en dónde se ha demostrado que al 
tratar a la familia como un todo unificado y uniforme se invisibiliza las desiguales relaciones 
de poder existentes al interior de la familia, los valores culturales e ideológicos que 
permean la asignación de roles, la construcción de las  identidades y las condiciones de 
reproducción de las personas. 
 
En efecto, los resultados de nuestra investigación demuestran que las percepciones frente 
a las decisiones de migrar  y frente a los beneficios de la migración son distintas si la 
persona que migra es hombre, mujer, padre, madre, hija o hijo de familia. Así mismo el uso 
y control de las remesas por parte de las mujeres está supeditado a una serie de controles 
familiares en donde se sigue ejerciendo y reproduciendo el rol masculino a nombre de la 
familia.  Por último, las mujeres que se quedan a cargo del cuidado de la familia no 
disminuyen sino más bien incrementan sus niveles de dependencia frente a los ingresos 
provenientes del esposo migrante puesto que por una serie de factores culturales y 
sociales no tienen la libertad de decisión sobre estos recursos. 

 
4 Los medios de comunicación ecuatorianos han empezado a reportar situaciones de violencia predominantemente 

masculina, en Espana. En el caso de las mujeres los hechos relatados se han referido a mujeres embarazadas que han 

dejado a sus hijos y por ello han transgredido la ley española. 
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En otras palabras, el análisis de la redes y cadenas sociales tiene que ser complementado 
por una perspectiva interpretativa que incluya el análisis de las relaciones de poder que se 
entretejen entre los distintos miembros de la familia y al interior de las comunidades.  Esto 
permitirá diferenciar entre las distintas experiencias y percepciones acerca de la migración 
y su impacto diferenciado en las comunidades de origen. Además permitirá entender de 
mejor manera las distintas experiencias migratorias de hombres y mujeres de distintas 
generaciones, facilita una comprensión más compleja de la forma en que la migración 
reorganiza las vidas de todas las persona y nos da luces sobre complejidad del proceso de 
reasignación de recursos. 
 
Por otro lado, a pesar del incremento de la migración femenina en los flujos internacionales, 
fenómeno que también se manifiesta en el caso ecuatoriano, el análisis de estos procesos 
tiene todavía un claro sello masculino. (Sep, 2000)pues se tiende a asociar la experiencia 
migratoria al género masculino.5  De acuerdo a Isabel Holgado (2001) la feminización de la 
pobreza en el planeta ha derivado también en la feminización de la emigración 
transnacional. Esta autora presenta el caso de España como un importante polo receptor 
de mano de obra femenina y contrasta la gran diversidad de  bagajes, motivaciones e 
intereses que caracteriza a la inmigración proveniente de los cinco continentes con la 
uniformidad y las invisibilidades de distinto signo impuestas por el medio legal y social a las 
mujeres migrantes.  
 
Este mismo estudio señala que a fines del año 2000, y sólo contando con las personas 
inmigradas regularizadas, las mujeres componen casi el 48% del total de la inmigración y, 
en el caso de algunos colectivos, la feminización sobrepasaba con mucho el 50 %:  ésta 
alcanza el 80% en el caso de la República Dominicana, el 70% entre los colectivos de 
Colombia, Ecuador, Brasil y Guinea Ecuatorial; y el 60 % en el caso de las filipinas, 
peruanas y caboverdianas.  
 
Además, las mujeres migrantes presentan perfiles educativos y profesionales muy diversos.  
Como lo veremos en el caso de la población abordada en la encuesta en nuestro país el 
perfil educativo de las mujeres migrantes es más alto que el de los hombres y se sitúa entre 
los polos de mujeres con educación superior y aquellas con educación secundaria, lo cual 
también rompe el mito muy arraigado en los países del Norte de que las mujeres 
inmigrantes tiene bajos niveles de formación. 
 
El estudio también puntualiza que a pesar de estos niveles educativos los estereotipos 
existentes frente a las mujeres inmigrantes hacen que su inserción en el mercado laboral 
se haga en los niveles más bajos, sin el goce de los mínimos mecanismos de protección 
laboral y ocupando espacios laborales “que ya no queremos las mujeres autóctonas”.  Por 
ello, para  Holgado, la población inmigrante se incorpora mayoritariamente en situaciones 
de precariedad,  temporalidad, bajos salarios, es decir en nichos de la llamada economía 
sumergida.  
 
Al mirar desde una perspectiva diferenciada la experiencia femenina de la masculina esta 
autora logra demostrar la distintas formas de inserción de las mujeres en el mercado 
laboral, la precariedad de las relaciones de trabajo y las pocas posibilidades de movilidad 

 
5 En el grupo focal realizado con mujeres/madres de la ciudad de Azogues, la migración de los jóvenes adolescentes 

hombres, hijos o sobrinos, a los Estados Unidos fue calificada por varias participantes como un especie de proceso de 

iniciación, un paso necesario para alcanzar el estatus de adulto. 
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social que encuentran las mujeres.  Desde nuestro estudio esta mirada diferenciada nos ha 
permitido también mirar al otro lado de la orilla :  ¿cuáles son las perspectivas de las 
mujeres que se quedan? ¿ Cómo son vistas estas mujeres en su comunidad de origen? ¿  
cuáles son las relaciones de poder que entran en juego en las decisiones de migrar y en la 
administración de los beneficios de la migración y en la reorganización de los recursos 
productora y naturales?. 
 
En definitiva, lo que la perspectiva de género nos permite es cuestionar interpretaciones 
homogenizantes de la migración; aquella que no toma en cuenta los efectos y  las 
percepciones diferenciadas que tienen los protagonistas sobre la migración; aquellas que 
miran este fenómeno como resultado de consensos familiares;  aquellas que explican la 
relación local- global en torno a un concepto idealizado de familia que subraya la idea de 
trasnacionalidad de las familias de migrantes. 
 

Por último otra contribución del análisis de género ha sido la discusión del dilema entre 
mayor autonomía y empoderamiento de las mujeres, debido a la prolongada ausencia  
masculina.  Aquí nos hemos encontrado con una complejidad de factores relacionados con 
la capacidad negociación que otorga la distancia y la temporalidad sobre los aspectos 
económicos y su sexualidad. Pero también con los mecanismos derivados de la 
construcción cultural del sistema sexo género que controla y moldea estas posibilidades de 
negociación.    Pensamos que este aspecto tiene incidencia directa en una mejor 
comprensión del fenómeno migratorio como un asunto que interrelaciona elementos 
económicos, sociales y culturales y produce impactos diferenciados y desiguales que 
deben ser tomados en cuenta a la hora de pensar en políticas.  La perspectiva de género 
como dimensión analítica es una oportunidad para mirar concretamente y empíricamente 
cómo se articulan estos tres factores. 

La estructura de la migración 
 
En los dos últimos años muchos medios de comunicación han impulsado una visión sobre 
la emigración internacional  centrada en lo económico, fundamentalmente en la cantidad de 
remesas que han entrado al país, en los problemas que tienen los ecuatorianos y 
ecuatorianas para establecerse legalmente en sus lugares de destino y en las 
consecuencias negativas que la salida de hombres y mujeres traen a las familias y las 
comunidades. Tanto los diarios locales como nacionales construyen constantemente una 
representación de gente desposeída, parada frente a las mallas del aeropuerto,  abatida 
por la tristeza y el abandono. 
 
Esta percepción bastante trágica de la migración se extiende a los análisis: se pone énfasis 
en las desventajas y no se documenta en la misma proporción las ventajas que ha traído la 
migración a las familias de los emigrantes: 
 
Desgraciadamente los efectos del fenómeno migratorio son negativos, al extremo de que 
esta cambiando el perfil epidemiológico de la comunidad azuaya. Empiezan a prevalecer 
las enfermedades mentales en los niños.  Director de Salud del Azuay (Borrero, Cántaro 
#32) 

 
[Un diario nacional, al reportar sobre los éxitos de un campamento vacacional destinado a 
hijos e hijas de emigrantes decía:] A pesar de la algarabía, las historias de abandono, en 



 

  

. . . . . . . . . 
 

cada uno de los diez grupos conformados, se sentían en el ambiente... Uno de los 
directores (de la escuela] que no quiso identificarse, señaló que de 285 estudiantes, 
alrededor de 70 provienen de hogares desorganizados, por ser hijos de migrantes (Diario 
Hoy, 9-09-2001) 
 
Análisis y opiniones similares a los que anteceden tienen  el inconveniente de que  
aparecen como verdades absolutas o como conocimientos objetivos de una realidad 
compleja que simplifican.  En ese sentido, naturalizan los hechos sociales, en este caso la 
migración internacional y sus consecuencias, haciéndolos aparecer como immutables.  
En esta investigación, intentamos romper con esta naturalización de los hechos sociales y 
adoptamos un enfoque interpretativo basado en la reflexividad sobre nuestro proceso 
investigativo con el fin de indagar más allá del sentido común pero también con el objetivo 
de volver explicita la posición situada con la que emprendemos nuestro  análisis, que en 
este caso es la del feminismo.  En efecto,  la propuesta de recoger los distintos puntos de 
vista de los sujetos nace de haber tomado a las teorías feministas como una opción 
interpretativa. Desde una de sus vertientes teóricas, no existen "miradas neutrales ni 
objetivas" sobre la realidad. existen conocimientos  y discursos que surgen de sujetos de 
carne y hueso, que se hallan ubicados en un determinado contexto social, económico, 
cultural y tienen una determinada posición política. Se trata, como en todo, de 
conocimientos parciales que adquieren distintos significados dependiendo del lugar desde 
dónde se enuncien las opiniones o discursos. Además no existen objetos de conocimiento, 
se habla con sujetos y  actores  que pueden dar cuenta  y opinar sobre sus vidas y 
acciones. (Harding, 1995).  
 
Partiendo de estas ideas, en la  investigación exploratoria realizada se intenta  mostrar lo 
que un grupo de hombres y mujeres, parientes de emigrantes, habitantes de la Sur del 
Ecuador vive y opina sobre el fenómeno migratorio, cómo las experiencias sobre la 
emigración dan lugar a la conformación de puntos de vista diferentes pero no por ello 
menos válidos.  El objetivo de esta segunda parte es abrir preguntas y plantear hipótesis 
que permitan  dar sentido al fenómeno migratorio desde las distintas perspectivas de los 
actores (as) involucrados. 
 

Perfil de las personas migrantes  

En esta sección intentamos delinear quién ha salido del país en los últimos diez anos y 
quién está saliendo en los actuales momentos, para ello utilizamos el corte migración 
reciente/ migración antigua.  Nos interesaba caracterizar a las personas que migran en 
términos demográficos (edad, sexo), sociales (niveles educativos) y del tipo de trabajo que 
realizaban antes de salir y también saber si la migración proviene del área rural o urbana.     
 
Para empezar presentamos los resultados de la encuesta relativos al perfil de los y la 
migrantes.  En primer lugar exponemos los resultados que aluden a las características más 
generales y recurrentes entre los y las encuestadas.  En segundo lugar, describimos cuáles 
son, a partir del análisis factorial, los clusters donde se agrupan los perfiles de los y las 
migrantes. Si miramos la edad, el grupo mayoritario en hombres y mujeres se encuentra 
entre 26 y 45 años, lo cuál corresponde a la media nacional.  Por otro lado, el  24% de 
hombres y el 31 % de mujeres se encuentra entre 15 y 25 años, es decir existe un 
porcentaje considerable de hombre, y mas aún de mujeres muy jóvenes entre los y las 
migrantes de las zona estudiadas.  
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Encuesta FLACSO 2001  
 
RESPECTO A LOS LUGARES DE DESTINO, LA MIGRACIÓN SE CONCENTRA HACIA 
ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA.  LA ENCUESTA ARROJA OTROS DESTINOS DENTRO 
DE AMÉRICA LATINA, ESPECIALMENTE CHILE Y VENEZUELA PERO EN 
PORCENTAJES MUY BAJOS.  LA MIGRACIÓN A CHILE CORRESPONDE A 
SECTORES PROFESIONALES URBANOS, Y DE ACUERDO A LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS PARECE COINCIDIR CON EL NICHO DE PROFESIONALES MÉDICOS 
QUE CONSTITUYEN UNA RED QUE VA DESDE LA CIUDAD DE CUENCA A 
SANTIAGO Y CONCEPCIÓN. OTROS DESTINOS DENTRO DE EUROPA QUE 
APARECEN CON ALGUNA FRECUENCIA SON ITALIA E INGLATERRA.  
 
Si desagregamos por sexo y tiempo de migración, se constata que los hombres han salido 
en mayor proporción hace cinco años o más y su destino ha sido principalmente los 
Estados Unidos, mientras que las mujeres han emigrado más recientemente (65% entre 1 
y 24 meses) y salen preferentemente a España (47%), aunque también está creciendo la 
migración femenina a Estados Unidos.  Esto último se presenta como un nuevo fenómeno 
pues todos los trabajos anteriores reportan más bien un claro sesgo masculino en la 
composición de la migración a Estados Unidos. 
 
De acuerdo a la información obtenida en los grupos focales, debido a la dolarización y la 
consecuente desaparición de las ventajas comparativas respecto a las remesas, y también 
a la imposibilidad de los migrantes de conseguir la legalización de su estadía en los 
Estados Unidos que vuelve cada vez más lejana su posibilidad de retorno, las familias y 
sobre todo las esposas están  optando por emprender el viaje para unirse con sus maridos.   
Esta tendencia se pudo palpar a través en las noticias de los medios de comunicación que 
han mostrado que los  barcos capturados en aguas centroamericanas en los últimos seis 
meses tenían alta población femenina.  
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MIGRANTES FUERA DEL ECUADOR 
Distribución por país de migración y sexo del migrante 

 

PAIS HOMBRES MUJERES TOTAL 

 N % n % N % 

España 565 30.7 354 47.3 919 35.5 

EE UU 1118 60.8 317 422.3% 1435 55.4 

Otros AL 40 2.2 21 2.8 61 2.4 

Europa 84 4.6 50 6.7 134 5.2 

Otros 5 0.3   5 0.2 

S/d 28 1.5 7 0.9 35 1.4 

TOTAL 1840 100 749 100 2589 100 

              Fuente: Encuesta FLACSO 2001. 

 
 

Respecto a los niveles educativos, en términos generales la mayoría se ubica con 
secundaria completa y mientras más jóvenes mayores son los niveles educativos 
encontrados.  Así, el 44,5% de los jóvenes entre 15 y 25 años tienen secundaria completa, 
el 36,6 % del rango entre 26 –45 años y el  21,9 % de las personas mayores de 46 años.  
Inversamente, el 23 % de los jóvenes tiene primaria completa, el 30% del rango entre 26 y 
45 años y el 48 % de los mayores de 46 años.  En cuanto a la educación superior sólo 
encontramos un 11 % de las personas que han migrado. Vale la pena acotar que es en los 
cantones de la provincia de Loja donde se encontraron los mayores niveles educativos en 
la población migrante.   
 
Pero si desagregamos por sexo vemos que el 15 % de las mujeres tienen educación 
superior, es decir más que el promedio general, un 39 % tiene secundaria completa y un 
23% primaria completa; frente a 10 %, 35,5 % y 32 % en los hombres, respectivamente.  
Es decir las mujeres tienen mejores niveles educativos que los hombres en todos los 
grupos de edad. 

 
Cómo lo mencionamos anteriormente esto contrasta con la opinión generalizada que existe 
en los países de destino de que las mujeres inmigrantes tienen bajos niveles educativos y 
por tanto limitadas posibilidades de insertarse favorablemente en el mercado laboral.  Así, 
si miramos los lugares de inserción de la población migrante, la gran mayoría de las 
mujeres se encuentra en el sector servicios y en trabajo doméstico y muchas de ellas 
declaran haberse dedicado a los quehaceres domestico en el país de origen, a pesar de 
sus altos niveles educativos. 

 
Luego de esta breve caracterización general, cuando aplicamos el análisis factorial estos 
fueron los perfiles más importantes encontrados: 
  

a) Migrante varón, mayor de 46 años que ha dejado detrás el trabajo agrícola y el área 
rural, ha optado por migrar hacia Estados Unidos, tiene un promedio de migración 
de cinco años o más, proviene de la provincia de Azuay o Cañar y tiene primaria 
completa.   
Este perfil corresponde al tipo de migración que predominó hasta hace tres anos en 

la 
 zona, sobre todo en la región de Cañar y Azuay. Se trata de una migración 
 mayoritariamente masculina y de jefes de hogar.  En los grupos focales realizados 

en 
 la zona se confirmó el hecho de que a nivel rural la migración femenina no era 
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 significativa. El oficio más generalizado que dejan atrás es el del trabajo agrícola y 
 sus niveles educativos son bajos.     
 

b) Mujer joven urbana, dedicada anteriormente a los quehaceres domésticos, con 
educación secundaria completa que se encuentra en España insertada en el trabajo 
doméstico.   
Este es el perfil de la nueva migración. Se trata de mujeres jóvenes de las ciudades 
intermedias, que se insertan en el trabajo doméstico en Europa. Nótese los altos 
niveles educativos y el origen urbano de la migración reciente.   
 

c) Mujeres profesionales urbanas, generalmente de la provincia de Loja que ha 
emigrado a España u otros países de América Latina. 
Este si bien no es un grupo muy numeroso en términos absolutos aparece como el 
tercer perfil más común en el análisis factorial.  Se observa entonces un tipo de 
migración de clase media, predominantemente femenina también. 

 
Todos estos perfiles tendrían que ser motivo de mayor análisis con el fin de indagar acerca 
de los factores que han incidido en delinear preferentemente estos perfiles de migrantes. 
 
Las estructuras familiares  
 
En esta parte se indaga acerca de la estructura familiar actual en aquellas unidades 
domésticas con al menos un (a) pariente fuera y la percepción de hombres y mujeres 
acerca de la reorganización familiar por la partida de algunos de sus miembros.  
 
Como bien lo señala Moore (1989),  para el análisis social de la unidad doméstica es 
necesario hacer una distinción entre el ideal de familia y su forma de organización 
cotidiana. Aunque la familia nuclear aparentemente es común en buena parte de las áreas 
rurales de América Latina, sin embargo es necesario indagar más profundamente la 
relación que existe entre este ideal y la manera en que cotidianamente se organiza  la 
economía y  el poder dentro de la unidad doméstica. (Moore 1989:126). En esta parte 
interesa encontrar algunas tendencias sobre la estructura de la familia en las zonas del 
estudio y contrastarla con las percepciones que se tiene sobre ella tanto entre sus  
miembros, es decir los hogares con familiares migrantes, como con las concepciones 
presentes en los medios de comunicación y en las instituciones que trabajan en torno a los 
migrantes, principalmente la iglesia y las escuelas.   En efecto tanto en las entrevistas como 
en los grupos focales y también en la prensa escrita se menciona reiteradamente a la 
desintegración familiar como efecto de la migración, sin embargo se conoce poco sobre el 
carácter de la institución familia, una vez que alguno(s) de sus miembros se encuentran 
fuera del país, y de las nuevas dinámicas sociales que esto ha implicado en las áreas 
rurales y urbanas.  En esta parte del documento se ofrecen algunos rasgos y tendencias 
encontradas en sitios de la zona sur del Ecuador que necesitan ser profundizados en 
investigaciones posteriores. 
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 Composición de los hombres y mujeres miembros de la familia 

 

En el Gráfico  se observa que en una familia6 los porcentajes de Hombres y Mujeres 
infantes y adolescentes hasta la edad de 20 años alcanza niveles parecidos al de personas 
mayores de 60 años. Mientras que el número de hombres y mujeres de la unidad 
doméstica disminuye significativamente desde los 20 hasta los 59 años. Esta composición 
contrasta con la pirámide poblacional nacional (SIISE, 1998)  donde los porcentajes de 
adultos mayores de 60 años disminuyen en comparación con los porcentajes de adultos 
entre 20 y 60 años.  Estos datos pueden indicarnos al menos cinco características de la 
familia de los migrantes en Cañar, Azuay y Loja: 
 
a. En cada familia existe un porcentaje alto de personas mayores de 60 años lo cual 

significa que en cada unidad doméstica no solamente vive el padre, la madre o los hijos, 
sino también los abuelos y abuelas. 

b. Hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes en cada familia, este porcentaje 
no tiene relación con la proporción de adultos jóvenes mayores de 19 años. 

c. La disminución importante de  jóvenes de 20 años puede ser un indicador de que es a 
esa edad el inicio de las salidas, especialmente de los hombres, hacia otras partes del 
país o el extranjero. 

d. A pesar de que el número de mujeres en una familia también disminuye a partir de los 
20 años hasta los 60, ellas están presentes en mayor proporción que los hombres de 
esas mismas edades. 

e. El número de hombres vuelve a aumentar a partir de los 60 años, lo cual puede 
reconfirmar la idea de que en etapas anteriores su disminución se debe sobre todo a la 
emigración nacional o internacional. 

 
6 En este documento se usará indistintamente los términos familia y unidad doméstica, reconociendo que no siempre se 

corresponden, pues no siempre el parentesco y el matrimonio están presentes en las unidades llamadas familias. Moore 

(1988) habla precisamente de la dificultad que el término "doméstico" y de la asociación con otros términos como familia, 

unidad doméstica, esfera doméstica.  En la investigación de campo se utilizó el término familia. 
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El nivel educativo de los miembros de la unidad doméstica 

 
De acuerdo con los estudios del SIISE, en las últimas décadas, la educación es el ámbito 
en el cual las mujeres ecuatorianas han logrado el mayor progreso. A nivel del país ellas 
han adquirido más educación que los hombres. (SIISE, 1998:33). 

 

 

En el gráfico  es posible observar que los niveles educativos de hombres y mujeres de las 
familias que tienen migrantes en el extranjero son similares. Es decir, las niñas y 
adolescentes de una familia de la zona sur del Ecuador,  al igual que en el resto del país, 
tienen los mismos grados de educación escolar, colegial o universitaria que sus parientes 
hombres. Se puede observar también que el 24% de los miembros de una familia de las 
provincias de Loja, Cañar, Azogues o son analfabetas o simplemente tienen primaria 
incompleta. Esta característica tampoco contradice las estadísticas nacionales según las 
cuales  en Cañar y Azuay existen aun altos porcentajes de analfabetismo. (SIISE, 1998:41)  
 
La constatación anterior concuerda con los datos encontrados en un estudio sobre 
migrantes ecuatorianos en Murcia en el cual se encontró que los y las migrantes 
ecuatorianas tenían un nivel de educación superior a otras personas que están en su 
misma situación. Al comparar el nivel de instrucción entre hombres y mujeres ecuatorianas 
que viven en esa ciudad, Antonio García encuentra que los de las mujeres son un poco 
más elevados que el de los varones (García Nieto, 2001:114). 
 
Percepciones sobre la estructura familiar 
 
Con los datos estadísticos se puede mostrar que la familia de los migrantes no es 
exactamente una familia nuclear, es decir compuesta únicamente por padre, madre, hijos e 
hijas. Durante los grupos focales se preguntó a los hombres y mujeres cuál era el tipo de 
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familia corriente que existía en la zona y si este patrón había cambiado con la emigración.  
Al respecto se pueden mencionar al menos tres aspectos relevantes: 
 
1. En las intervenciones de los hombres la descripción de familia obedece a la "nuclear" 

compuesta por madre, padre, hijas e hijos.  Estas organizaciones son mostradas como 
unidades independientes de cualquier otro tipo de parientes.  

 
¿Quiénes forman parte de una familia típica de Cañar?  
 
“Por ejemplo una familia está compuesta por el papá, la mamá y tres o cuatro hijos, se fue 
el papá se cambia todo, los hijos no hacen mucho caso a la mamá, entonces ya aparece el 
problema...” (Grupo focal de hombres en Azogues) 
 
“”Lo normal en de una familia es considerar que están los dos cónyuges en el hogar. Pero 
debemos partir de una realidad, que la situación económica ha obligado que muchas 
personas emigren al extranjero y sino a las grandes ciudades del país.” (Grupo focal de 
hombres en Cariamanga) 
 
2. Cuando los hombres y las mujeres explican los arreglos a los cuáles han llegado los 

miembros de una familia para  encomendar el cuidado de los niños y niñas es palpable 
que en la vida cotidiana, el círculo familiar es mucho más amplio que el entendido como 
familia nuclear.  Aquí se toman en consideración primero a las abuelas a las hermanas 
del padre y en algunos casos de la madre. 

 
¿Cuál es la familia más común en Deleg? 

 
Aquí hablando de los alumnos del colegio, la mayoría no vive con los papás, vive los 
vecinos, con los tíos, con los abuelitos, eso incluso refleja en el rendimiento que ellos tienen 
aquí como alumnos, porque uno como madre de familia se preocupa un poco más, pero a 
veces como viven con los abuelitos y ellos no han tenido la suerte de educarse entonces 
eso se refleja también en el rendimiento de los alumnos. (Grupo focal de mujeres en Deleg) 

 
3. No se pudo observar diferencias en la concepción de familia entre los sectores urbanos 

y rurales. 
 
Estas situaciones observadas pueden abrir nuevos interrogantes:  ¿la familia en sus 
prácticas cotidianas fue en algún momento nuclear?  ¿debido a la emigración, esta 
ampliándose para permitir que las parentela femenina cercana se haga cargo del apoyo y 
cuidado? De acuerdo con Larrea (1994) si bien la sociedad ecuatoriana vive un proceso de 
nuclearización de la familia, "los sectores populares -cuyo origen mayoritariamente es rural- 
se esfuerzan por mantener vigente un modelo de funcionamiento familiar  que se identifica 
claramente con la unidad doméstica. 7   Estas constataciones hechas en el estudio 
exploratorio  abren puertas para indagar más a profundidad las dinámicas intradomésticas 
en familias con miembros migrantes y sin ellas, para discutir los conceptos de familia 
nuclear, de unidad doméstica. Y sobre todo son un llamado  a no hablar simplemente de 
una descomposición de la familiar como efecto de la migración. Tal vez, lo más cercano es  

 
7 Este autor toma el concepto de unidad doméstica usado por E. Jelin (1983). "Idealmente las unidades domésticas son 

instituciones sociales con una cierta autonomía, que están a cargo de las actividades cotidianas de mantenimiento. Sin 

embargo el grado de autosuficiencia varía, creando así diversos grados de flexibilidad y nitidez en los límites de la unidad 

doméstica" (Jelin, citada por Larrea, 1983:666) 
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entender este fenómeno como una recomposición familiar y ubicar los problemas afectivos 
de niños, niñas y adolescentes en las desiguales construcciones de género por las cuales 
se atribuye el cuidado, la ternura y la emotividad solo a la parentela femenina y más 
específicamente a la madre.  
 

Remesas, inversión y recursos naturales 
 
Uno de los temas que más llama la atención de la opinión pública es el de las remesas 
¿Hacia dónde se van los aproximadamente 1400 millones de dólares? ¿Qué hacen las 
familias migrantes con tanto dinero? ¿Cómo se puede encaminar hacia la inversión estas 
remesas? El Estado ecuatoriano y los políticos han reconocido la importancia económica 
de estos ingresos como un soporte al proceso de dolarización, un medio para equilibrar la 
balanza de pagos, el pago de la deuda y la reserva monetaria, pero también son un 
paliativo a la creciente pobreza de las familias ecuatorianas.8 
 
En estudios realizados en otros países latinoamericanos se ha mostrado que a pesar de la 
afluencia de remesas estas no han servido para mejorar la producción y el empleo, antes 
bien han incrementado las condiciones de pobreza rural (Georges 1990; Massey 1987) . 
Emily Walmsley, encuentra que en los pueblos cañarejos estudiados por ella, a pesar del 
gran flujo de remesas, "la economía local sigue estancada (aparte del surgimiento de unos 
pocos negocios relacionados con la industria migratoria)" (Walmsley, 2001:172).   
 
La propuesta de tomar las teorías feministas como una opción interpretativa permite 
justamente centrar la atención en el distinto manejo del dinero que tienen hombres y 
mujeres, las redes de poder y las connotaciones simbólicas que se generan alrededor de 
este bien. Surgen entonces algunas preguntas ¿Hay diferencias en los patrones de 
inversión entre los hombres y mujeres urbanos y rurales? ¿Cuáles son los 
condicionamientos que impulsan o impiden a los hombres y las mujeres invertir los envíos 
de dinero en actividades encaminadas a la reactivación económica?  ¿El dinero sigue 
siendo un símbolo sexuado? 
 
No se puede plantear respuestas definitivas a estos interrogantes pero aquí proponemos 
pistas acerca de la relación entre percepción de la migración y remesas; sobre  quiénes 
manejan los envíos y las diferencias de género en la forma de invertir las transferencias 
monetarias.  
 

Las remesas y su administración  

Las remesas tienen mucha importancia no solamente en la vida cotidiana de la gente sino 
también, en la percepción de la migración. Esta situación fue palpable al someter la 
información obtenida de la encuesta al Análisis Factorial y a los cruces simples de 
variables. 
 
Los montos y la inversión de las remesas 
 
De acuerdo con las encuestas y al realizar cruces simples de los resultados aparecen datos 
que contradicen aquellos discursos que representan a los parientes de los emigrantes 

 
8 Al respecto es muy ilustrativa la visión del Dr. Oswaldo Hurtado en la entrevista "En el Ecuador somos 
pasilleros", realizada por Lucía Lemos y publicada en la revista Cántaro No 32. 
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como "nuevos ricos" dilapidadores (as) o ignorantes. Tanto por los datos recolectados por 
las encuestas, como en la información obtenida de los grupos focales, se ve con claridad 
dos fenómenos que contradicen algunas de las afirmaciones comúnmente aceptadas: a) el 
dinero recibido no es mucho; b) la mayor parte de lo gasta en la subsistencia básica. A 
continuación se muestran los resultados de la encuesta aplicada.  

 

 

a. Como se observa en el gráfico No 6 existe un alto porcentaje de hombres y mujeres 
que no recibe remesa a pesar de tener familia cercana viviendo en el extranjero. Otro 
aspecto que resalta en el gráfico es que la cantidad de dinero recibida  es pequeña, si 
se piensa que las personas más aventajadas llegan a percibir remesas de un poco más 
de 250 dólares  mensuales, con lo cual ni siquiera se llena la canasta básica actual. 
Es posible que la gente durante la encuesta haya notificado a los y las encuestadoras  
montos menores a los que en verdad reciben. Sin embargo, en los grupos focales las 
personas confirmaron, desde distintos ángulos, que las remesas no cubren todas las 
necesidades de una unidad doméstica y en muy pocos casos se logra un excedente 
con el cual se pueden hacer grandes inversiones. Es probable que los 1.400 millones 
que ingresan al país se deba más bien al gran número de personas que están fuera 
más que a los grandes montos de los envíos.  
 

 

C an tid ad  d e  d ó lares  rec ib id o s  en  e l ú ltim io  añ o  2000-2001

G ráfico  N o  6

32

15

13
12

16

12

24

15
14

15 15
16

-

5 ,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

 no  rec ib ió 20-400 401-960 961-1800 1801-3000 3001 y m ás

C an tid ad  an u a l en  d ó la res

P
o

rc
e
n

ta
je

hom bre

m uje r



 

  

. . . . . . . . . 
 

“Tengo dos hermanos en España y mi mamá cuida un niñito de mi hermano. 
Entonces él envía dinero a mi esposo y mi esposo le da a mi mamá. Pero es muy 
poco solo le manda 50 dólares por mes. El dice que no le alcanza más, él y su mujer 
están trabajando allí, en el campo.”  (Grupo focal de mujeres en Cariamanga) 

b. Como se observa en el gráfico No 7 los gastos están principalmente destinados a 
alimentación, salud, vestido, educación, pago de deudas. Es decir que los hombres y 
mujeres migrantes con su trabajo fuera lo que primero hacen es contribuir al bienestar 
mínimo de su parentela y pagar las deudas del viaje. La inversión en construcción es 
sensiblemente menor a los otros rubros mencionados 9 y se ve también que pocas 
personas destinan sus excedentes al  ahorro, inversión agrícola,  compra de terrenos o 
ganado.  

 
En la publicación del Banco Mundial Consulta con los pobres en Ecuador (2001) se 
muestra que pese a las grandes diferencias regionales, geográficas y étnicas cuando los 
hombres y mujeres de distintas edades explican lo que es "vivir bien" existen algunas 
coincidencias: tener alimentación, trabajo estable e ingresos, casa propia. Fuera de estos 
requisitos materiales es también importante gozar de bienestar corporal (salud y vestido) y 
armonía en el hogar. Especialmente los jóvenes sueñan con poder vestirse mejor y las 
mujeres madres aspiran dar mayores niveles de educación a los hijos. (Martínez, 2001: 9-
10)   
 
Si se compara la manera en que la gente invierte las remesas, con las aspiraciones que de 
bienestar de la gente queda claro que existe una relación entre las expectativas de vivir 
bien y cómo han usado el dinero las familias de los emigrantes. Es decir, contrario a lo que 
se supone, existe una racionalidad económica destinada a mejorar la capacidad de 
funcionamiento o bienestar de las personas del núcleo familiar.  Los datos obtenidos acerca 
del destino de las remesas coinciden parcialmente con los observados por otros autores 

 
9 Este dato coincide con las opiniones de los diarios que reportan una disminución considerable 
del auge de la construcción en  2001. 

Gastos de las remesas según la encuesta

Gráfico No 7
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como Jokisch 2001, Borrero 1995, Carpio 1992, quienes muestran que las  prioridades de 
los gastos realizados con las transferencias de dinero son pagar la deuda del viaje, cubrir 
las necesidades básicas, construir una casa, financiar el viaje a cualquier otro pariente 
cercano y comprar tierra.  De acuerdo con estos autores las remesas disminuyen conforme 
aumenta el número de años que esta fuera en cuyo caso, luego de construir la casa, se 
limitan a mandar una pequeña cantidad mensual o bimensual para el consumo básico.   
 
En nuestro estudio se pudo observar que la cantidad de remesas ha disminuido. Los 
emigrantes envían cantidades relativamente pequeñas destinadas a la supervivencia de la 
parentela que se quedó, esto a pesar de tratarse de migración reciente. También se 
observa que el auge por la construcción de casas se ha reducido,  de acuerdo con los 
hombres y mujeres que participaron en los grupos focales esto se debe a que los salarios 
han disminuido tanto en España como en Estados Unidos, debido a la gran oferta de 
trabajadores (as) indocumentados; y al interés de los emigrantes de ahorrar e invertir en los 
países receptores para protegerse de las crisis bancarias del Ecuador.   Es decir, el uso 
que se dan a los excedentes de las remesas una vez satisfechas las necesidades de 
bienestar, está articulado a las fluctuaciones e incertidumbre producto de la globalización 
que determina las formas de inserción laboral en los lugares de destino, el grado de 
rentabilidad de las inversiones locales en relación a las internacionales y las incertidumbre 
de la economía nacional como un factor que va a determinar la presencia o ausencia de 
inversiones productivas y/o especulativas provenientes de las remesas.                                                                                                              

 
¿Quiénes manejan el dinero  de las remesas? 
 
En el gráfico No 8 se puede observar que son principalmente las mujeres madres quienes 
más frecuentemente administran el dinero de las remesas. De acuerdo con los hombres y 
las mujeres son las madres  quienes se encargan del dinero enviado, en menor medida el 
padre, las hermanas y los hermanos. 
Gráfico No. 8 
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Si se analiza por edades, los hombres y mujeres jóvenes opinaron que, son ellos los 
encargados de manejar las remesas que les envían, en menor medida reconocieron que es 
la madre y el padre. Es claro aquí que los chicos y chicas no mencionaron a los abuelos y 
abuelas como administradores de sus bienes y que, de acuerdo con ellos, son 
mayoritariamente las mujeres de la casa quienes operan el dinero enviado.  
 
Del análisis de los montos y el manejo de las remesas se puede extraer al menos tres 
tendencias: 
 
a. Los montos de los envíos no son altos por lo tanto, es necesario relativizar o ponderar el 

volumen de remesas por familia. Es claro que los 1.400 millones se reparten  en 
pequeños sumas entre los miles de familias cuyos parientes han salido al extranjero.  

b. Existe un buen porcentaje de familias que tienen parientes emigrantes que no reciben 
remesas. 

c.  La mayor parte de los dineros que llegan se invierte en alimentación, salud, educación, 
vestido y para el pago de la deuda al coyote o prestamista. 

d. Las principales personas de la familia que manejan las remesas son las mujeres, 
seguidas de los padres y las jóvenes mujeres. 

 
Percepción de la migración e inversión de las remesas 

En esta parte se muestra que los y las parientes de los emigrantes tienen distintos puntos 
de vista, los cuáles están en concordancia con la particular situación socioeconómica 
alcanzada con la migración, la cultura, los estereotipos de género y la ubicación geográfica 
de dónde provienen los emigrantes. También se observa las diferencias de género que se 
muestran en la forma de invertir los envíos enviados desde el extranjero. 

 
El punto de vista de la gente que no recibe remesas: 

La mayor parte de la gente que a pesar de tener parientes afuera no recibe dinero vive en 
el área urbana, no poseen casa, terreno, ganado o autos, en definitiva se trata de gente 
pobre. Este grupo tiene una visión negativa de la migración tanto en relación a la familia 
como respecto a su entorno social y económico. Opinan que en el ámbito familiar no hay 
efectos positivos de la migración y, en el ámbito de su ciudad o parroquia, atribuyen a la 
migración el mejoramiento de ciertos servicios básicos, alcantarillado, mercados y 
transporte.  
 
Respecto a los problemas familiares originados por la migración estas personas mencionan 
un encarecimiento de los precios de los alimentos, ciertas enfermedades, y el doble 
esfuerzo que tienen que hacer para buscar dinero y estudiar si quieren emigrar. Además, 
se refieren a problemas como la violencia en las calles, el alcoholismo y la drogadicción 
especialmente de los jóvenes. Esta presunción de que el alcoholismo y la drogadicción son 
una consecuencia de la migración fue discutida en los grupos focales y fue interesante 
constatar que la gente acepta que estas prácticas son anteriores al auge de la migración y 
lo que se vive actualmente es un incremento. 
 
La gente que opina en este lado del eje no solo tiene una visión negativa de la migración 
también su percepción sobre la ciudad o pueblo donde viven es crítica, pesimista  y 
centrada en los problemas económicos por los cuales atraviesa el país. Se alude por 
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ejemplo al incremento de los precios de ciertos bienes raíces, de la mano d obra para la 
construcción y de los objetos de consumo en general.  
 
La opinión de la gente joven que recibe remesas 

La migración realmente no es un problema. La gente que sale de aquí no solo sale a sufrir 
sale a mejorar su situación económica y sabemos muy bien que hoy en la actualidad una 
de las principales fuentes de ingreso de nuestro país constituye la migración (Grupo focal 
hombres Cariamanga) 
 
En el polo opuesto del eje 1 hablan las personas, principalmente hombres y mujeres 
jóvenes de 15 a 25 años, cuyos parientes cercanos (padres,  hermanas y hermanos) han 
viajado recientemente al extranjero. En este lado también opinan personas que perciben 
las más altas remesas anuales (más de 3001 US  hasta  401 dólares)  y también les llega 
medicinas, vestidos y ordenes de compra de electrodomésticos, 10 juguetes, etc. El recibir 
estos bienes entre las niños y niñas y jóvenes de ambos sexos es muy bien visto, pude ser 
interpretado como una manera de demostrar a otros que su madre o padre ausente todavía 
se preocupa por ellos. En Gualaceo, los hombres y mujeres adolescentes lo interpretaron 
de esa manera,11 algunos sentían que cuando sus padres ya no enviaban ese tipo regalos 
esto era una prueba de su olvido.  Walmsley  interpreta este interés como una muestra del 
"síndrome migratorio" y le da un contenido negativo argumentando que estos bienes 
materiales han cambiado los deseos de otros niños y niñas que no tienen parientes afuera 
(Walmsley, 2001:171).  De acuerdo a la información obtenida en los grupos focales,  existe 
desde la percepción de los y las jóvenes la idea de que estos regalos son una suerte de 
compensación lo que hace pensar que simbólicamente estos regalos y el dinero para 
consumo fastuoso es muy importante para sostener la idea de la permanencia de la 
familia.12 
 
Las personas adultas que opinan en este lado del eje dicen que con los dineros de la 
migración subvencionan la alimentación a  la familia, la atención a la salud y educación,  el 
vestido, pagan la deuda al chulquero o al coyote. Además existen familias que, cuando 
poseen activos como un comercio, taller o tierra, invierten los envíos en mejorar esas 
posesiones. 

 
 

 

 

 

 
10 De acuerdo con la prensa nacional, el consumo sustentado en las remesas de los migrantes disminuyó en el año 2001. Según el "gerente regional de 

Artefacta" (una cadena de almacenes de electrodomésticos)  en la regional de Cuenca se vendía mensualmente hasta 50.000 US al mes y para 

septiembre de ese año pasado había disminuido en un 50%. Esta situación, según los redactores del  diario se debe a que los migrantes ya no envían 

grandes cantidades de remesas. (El Comercio, 6- sep, 2001, sección B) 

11 Una joven de sexto curso de colegio rural de Gualaceo, una de las mejores estudiantes, al preguntarle durante el grupo focal que  beneficio personal le 

había traído la partida de su padre a Estados Unidos manifestó que ella estaba muy agradecida por la compra de la computadora. Según dijo, jamás sus 

padres habían podido darles a ella y a sus hermanos una y la consideraba muy útil en sus estudios.  
12 En varios de los grupos focales se comentó las grandes fiestas de quince anos, primeras comuniones , bautizos etc. 

Financiadas con dinero de los parientes migrantes. El consumo en estas celebraciones no es simplemente un derroche sino 

que aparece como un sistema de intercambio de bienes materiales que intenta compensar la ausencia . 
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Gráfico No. 9   

 

 
Los envíos de las remesas si han cambiado la vida de la gente. Así lo perciben tanto los 
hombres y las mujeres encuestadas como las personas que asistieron a los grupos focales. 
Tal vez por esta razón, en este lado del eje 1 pesan las opiniones positivas de la  
migración. Por ejemplo, en el ámbito personal y familiar las (los) entrevistados subrayan 
como beneficios de la migración haber podido suplir las necesidades básicas, tener una 
casa, tener cierta seguridad económica y en general haber logrado un progreso personal y 
familiar.  
 
En el espacio de la comunidad se mencionan como recompensas la ayuda que han 
recibido de los emigrantes para tender redes de electricidad, alcantarillado, luz, para 
construir mercados en las cabeceras parroquiales y en general para el "embellecimiento" 
del pueblo o la ciudad. También se rescata como importante el fortalecimiento de los lazos 
entre familias  esto especialmente cuando la gente quiere salir y necesita el apoyo de toda 
la parentela. 
 
Un aspecto ampliamente reseñado en los grupos focales fue el envío de  dinero para la 
celebración de las fiestas de la comunidad y para fiestas familiares.  Este rubro no fue 
medido en la encuesta pero es un factor muy importante en términos del estatus que 
adquieren las familias que se quedan. 
 

La inversión de las remesas según los hombres urbanos  

Los resultados de la encuesta muestran que son los hombres urbanos quienes 
principalmente han invertido los envíos en capitalizar sus activos como: negocios, ganado, 
terrenos. Se trata de personas que tienen ya activos y que no necesitan de las remesas 
para pagar su alimentación y salud. Tal vez  por esta razón se menciona como uno de los 
beneficios de la migración la posibilidad de regresar con dinero para invertir en el lugar de 
origen. Los hombres urbanos invierten las remesas principalmente en la educación de los 
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niños, el pago de la deuda, ahorran en bancos, compran terrenos e invierten en activos.  
Esta es también una percepción presente en la gente. 
La mayoría de los hijos del cantón Cariamanga han venido a invertir sus capitales aquí, y 
ahora vemos a la ciudad que se ha multiplicado unas cinco, seis veces, con construcciones 
hermosísimas, porque sus hijos a parte del cariño que le tienen a la familia, también le 
tienen cariño a su pueblo (Grupo focal de hombres en Cariamanga) 

 
Aunque también hay opiniones contrarias en donde se resalta el carácter suntuario y anti 
productivo del consumo realizado. 
 
¿Dónde están tantos recursos que ingresan me pregunto? No aparecen, lo que se ha 
hecho es incrementar en los negocios, pero para adquirir elementos suntuarios ¡Qué sé yo! 
equipos de sonido, televisión, computadora, vehículos. Pero ha degenerado porque ya no 
hay ese término que más antes usaban nuestros padres nuestros abuelos, la solidaridad 
(Grupo focal de hombres en Loja)  
 
Los hombres urbanos que aquí opinan, evalúan los beneficios y los problemas de la 
migración principalmente desde el punto de vista personal y familiar. Entre las ventajas se 
destacan: tener casa, trabajo, dinero para curarse, sentirse seguridad económica, poder 
invertir.  
 
Las inversión de las remesas según las mujeres campesinas  
 
Otra es la opinión de las mujeres campesinas, adultas y ancianas de las zonas rurales de 
los cantones Cariamanga, Loja, Amaluza, Sozoranga, Puyango,  Azogues, Gualaceo, 
Cuenca  respecto de la migración reciente de su parentela.  Se trata de personas que 
reciben entre 1800  y 20 US invierten sus remesas en cubrir las necesidades básicas como 
alimentación, la educación, vestido y pagan deudas pendientes con los chulqueros y 
coyotes. Reciben también ropa y los envíos no han sido invertidos en activos fijos. Este 
grupo de gente concentra sus opiniones en tres aspectos: la producción agrícola y 
ganadera, las consecuencias afectivas de la migración y la atención y cuidado a las niñas y 
niños que se quedan.  
 
Del análisis de la percepción de la migración y las remesas se pueden extraer algunas 
tendencias: 
 
a. No existe una percepción unánime frente a la migración. Esta depende de si reciben o 

no remesas, del género, la generación y la zona donde se vive. 
b. Aquellos y aquellas personas que no reciben remesas tienen una visión negativa de la 

migración que se centra solamente en sus efectos perniciosos tanto a nivel familiar 
como de la localidad. 

c. Los jóvenes hombres y mujeres  tienen una visión positiva de la emigración, sueñan 
con poder salir y conocer otros mundos. Esto a pesar de que tienen sentimientos de 
añoranza con la partida de sus seres queridos. 

d. Los hombres urbanos quienes ya poseen activos como casas, autos, terrenos son 
quienes dicen haber realizado inversiones como compras de autos, inversión en 
maquinaria, mejoramiento de los talleres, o compra de terrenos. Es este grupo de 
beneficiarios quienes estarían aportando a lo que el Estado denomina "reactivación 
económica" aquella inversión que puede generar nuevos empleos y ampliar la 
circulación del capital que llega desde fuera. 
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e. Las mujeres y particularmente las mujeres rurales usan los montos de dinero enviado 
para cubrir las necesidades básicas de la familia. Esto confirma la afirmación hecha en 
el estudio de Walmsley de que, en la zona rural de Cañar, las remesas han servido, 
más que para mejorar la movilidad social, para impedir el empobrecimiento total de la 
población ( Walmsley 2001:159) También muestra claramente que las mujeres que 
reciben remesas, a diferencia de los hombres, tienen mayor preocupación por el 
manejo de la economía doméstica y no están interesadas o entrenadas en invertir las 
remesas. 

 

La producción agrícola y ganadera  y el manejo de los recursos naturales 

Opuesta a la posición de los hombres  urbanos en el otro lado del eje o factor 2 se ilustra la 
migración desde el punto de vista de las mujeres campesinas, no indígenas, que viven en 
sitios como las zonas rurales de Sozoranga, Espíndola, Puyango, Calvas, Azogues, Deleg, 
Gualaceo y Cuenca. Se trata especialmente de las  abuelas que están cuidando a los 
nietos y nietas,  reciben y administran las remesas entre 1800 US y 20US, que observan el 
fenómeno de la migración desde su particular condición de "encargadas" de los hijos e 
hijas de emigrantes.  De acuerdo con este grupo, el dinero es invertido en alimentación, 
vestido, educación y en menor cantidad en la construcción de casa y en  la compra de 
terrenos. A diferencia del otro lado del eje las personas que opinan aquí no hacen 
inversiones en activos fijos. Ellas aquí hablan sobre todo de la producción agrícola. Este 
campo semántico involucraba principalmente a aquellas opiniones que trataban de las 
potencialidades que la agricultura, ganadería, producción de lácteos, café, que existe en las 
zonas. Estas fortalezas son atribuidas principalmente a la fertilidad de los suelos y a la 
capacidad de trabajo que tiene la gente.  
 
En esta parte se mostrará que la importancia de la producción agrícola y los recursos 
naturales esta en relación con el tiempo de migración  y con la trascendencia que las 
remesas tengan en la composición de los ingresos familiares. 
 
Valoración de la producción agrícola y del ambiente : 
 
Cuando las personas opinan que la producción agrícola es una de las características 
negativas de la zona los hombres y mujeres se refieren principalmente a los problemas en 
la distribución de la tierra, la falta de riego, poca producción agrícola debido al 
encarecimiento de los insumos y fertilizantes, la falta de mano de obra por la emigración, 
los malos salarios y las deficiencias en la comercialización de los productos. En cambio 
tiene una valoración positiva de su entorno:  valoran su localidad por el  por el paisaje, la 
vegetación, la vida sana que se pueden llevar, la naturaleza y las nuevas construcciones 
del campo. Es decir se trata de personas que aun tienen una valoración de su paisaje y 
forma de vida pero que también son críticas frente a la situación económica del campo.  
 
Las dificultades que ofrece la vida rural en las provincias del sur esta también ilustrado en 
este eje. La gente observa como un problema la falta de servicios básicos (agua, luz 
alcantarillado, hospitales, carreteras), la disminución del comercio de la inversión, el 
abandono de las tierras, en la zona de Loja; y las malas  condiciones de vida, casas en mal 
estado, sin comodidades, sin posibilidades de mejorarlas.  
 
Es desde esta posición de valoración del lugar donde viven, de aprecio a la producción 
agropecuaria, de descontento con la situación económica, que los hombres y las mujeres 
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encuentran como únicos méritos de la migración la posibilidad de mejorar la vida (mejorar 
la subsistencia, tener una buena casa, atención a la salud) y de invertir en la producción 
agrícola. 
En otros estudios se ha mostrado que en la zona sur occidental de Loja, la migración 
nacional es una estrategia de sobrevivencia, en algunos grupos este rubro constituye tan 
solo una parte de los ingresos familiares anuales. El resto se completa con la producción 
agrícola y ganadera de las que se encargan los miembros masculinos y femeninos, 
quienes administran la tierra (Martínez, 2002) es decir,  a pesar de que la migración genera 
ingresos, otras actividades económicas siguen siendo importantes. Aparentemente también 
la migración internacional durante los primeros años, tiene este carácter: de ser un 
complemento a otras formas de subsistencia. Es por esta razón que las personas en este 
lado del eje aun se preocupan por la situación del agro, por el alto costo de los insumos,  la 
disminución del comercio. 
 
Por qué están abandonados nuestros campos?, porque ya no hay quien trabaje y que es lo 
que van a hacer ellos allá? A trabajar en la agricultura, o peor; no hay también un incentivo, 
no hay políticas del gobierno donde valoren realmente el trabajo de nuestro campesino, por 
eso el valor del maíz, del arroz, es tan bajo, no es ningún negocio ponerse a invertir para 
recuperar solo el capital. (Grupo focal de hombres en Azogues) 
 
La migración antigua y la devaluación del campo 
 
 Para aquellas familias con parientes que migraron hace más de una década, que 
dependen casi totalmente de las remesas como forma de sobrevivencia, el entorno ya no 
es muy importante, más  bien se trata de invertir en otras áreas económicas que sean 
menos riesgosas que la producción agropecuaria. Comprar suelo ya no es un objetivo 
económico sino simbólico, la tierra como un signo de estatus, el dinero de la migración 
como una forma de lograr romper con las jerarquías entre hacendados y trabajadores. 
 
Todas las ponencias de los compañeros aquí presentes casi coinciden con nuestra 
parroquia Luís Cordero (Parroquia rural de Azogues). Quiero empezar  desde este punto 
que vista que anteriormente en nuestra parroquia había unos pocos que mandaban y 
comandaban todo, entonces luego la gente creció, tenia otras ideas, otra forma de pensar  
y otra manera de encaminar la vida, salieron unos a Guayaquil, otros a Quito, otros a 
Cuenca, otros a los Estados Unidos y a otros países y las cosas fueron cambiando 
notablemente,  desde ese punto de vista todos los que mandaban más en esa época 
fueron bajando de tono, quienes éramos los sirvientes iban siendo patrones, y los patrones 
quedan ya de sirvientes. (Grupo focal de hombres en Azogues) 
 
Estos cambios también son reportados por La Pájara Pinta en su estudio en Checa 
(Provincia del Cañar).  
 
"Una marcada diferenciación étnica se daba entre la población de Checa: en Ciroanche 
chasos; en el Centro Parroquial y la Playa blancos; en Jatumpamba y en menor medida La 
Dolorosa indígenas. Por muchos años blancos y chasos controlaron el poder formal a todo 
nivel, al creerse superiores a los indígenas. La migración ha roto, poco a poco, esta 
diferenciación étnica: "Allá todos hacemos lo mismo y hasta vivimos juntos" (Pájara Pinta, 
1996:22) 
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La  percepción sobre la situación de la producción agropecuaria, los cambios en las 
jerarquías sociales antes existentes en las zonas rurales y la vinculación de esto con el 
fenómeno migratorio desatan preguntas y plantean hipótesis respecto del manejo y 
valoración de los recursos naturales. ¿Si la migración es fuertemente masculina quiénes se 
quedan a cargo de la administración del suelo agrícola, los sistemas de riego, los bosques? 
¿Si esta aumentando la migración femenina cómo se va a redistribuir la tierra? ¿Si las 
familias campesinas encuentran que la producción agropecuaria ya no es una forma de 
sobrevivencia, cuál es la valoración que se da a los recursos naturales como el agua o el 
suelo?  Estas son preguntas que pueden servir para plantear nuevas hipótesis a ser 
confrontadas con estudios de caso en zonas rurales de alta migración. 
Remesas e inversión en la construcción 

Para las familias de emigrantes tener casa propia es una aspiración cumplida  y por 
cumplirse. En el análisis factorial es mencionada en ambos lados del factor 2.  En el un lado 
del eje los hombres y mujeres urbanos perciben la construcción de la casa como una 
inversión realizada y para las mujeres rurales es un beneficio de la emigración. El 
fenómeno de la edificación en la zona rural del sur del país ha sido motivo de múltiples 
interpretaciones.13 Desde una perspectiva este auge de la construcción ha sido visto como 
un signo de derroche y ostentación, sin embargo para la gente es más bien la realización 
de un sueño que tal vez, por generaciones ha sido pospuesto. En esta parte interesa 
ilustrar estos distintos puntos de vista. 
 
Una persona acostumbrada al paisaje rural de la sierra centro y norte, donde las viviendas 
de los campesinos e indígenas son en su mayor parte construcciones precarias y vetustas,  
queda sorprendido al  recorrer los campos de Cañar y Azuay.  Allí se observa que a pesar 
de los malos caminos, las viviendas rurales han mejorado, entre otras cosas para dar más 
comodidad a la gente que las habita. Se trata de construcciones amplias, nuevas, con 
grandes espacios. Independientemente de los juicios estéticos que su arquitectura pueda 
originar, es evidente que el bienestar de la gente que las habita ha mejorado. Es también 
patente que el paisaje rural de Cañar y Azuay es mucho menos pobre y deprimente que el 
de la sierra central donde las tradicionales construcciones no han sido reparadas durante 
generaciones enteras y en las cuales las familias viven hacinadas por falta de dinero para 
levantar otra construcción14. 
 
El auge de la construcción en la zona rural del sur del país ha sido motivo de múltiples 
interpretaciones provenientes de los medios de comunicación, los estudios sociales, 
económicos y de juicios morales apoyados en el sentido común. La gente urbana de clase 
media o alta y los medios usualmente han interpretado este fenómeno como una 
provocación al orden jerárquico y a los cánones estéticos tradicionales.  Ana Luz Borrero 
(2001) investigadora cuencana resalta como uno de los costos de la migración en Cuenca 
la urbanización. 
 
El sueño del emigrante exitoso es construir una casa que muestre su poderío, de tres pisos 
o más juego de techos y garajes aun en los lugares más apartados... La importación de 
estilos arquitectónicos de la gran ciudad, el exceso y abuso del hormigón y el bloque  hacen 

 
13 Emily Walmsley (2001) sostiene que la ciudad de Azogues se ha expandido en los últimos seis años gracias a la rápida urbanización causada por el 

auge de la construcción.  De acuerdo con las cifras manejadas por un arquitecto de esa ciudad el 90% de las casas construidas desde 1995 fueron 

realizadas con  el dinero enviado por los y las emigrantes. (Wamsley, 2001:162) 

14 De hecho, de acuerdo con el SIISE (1999) el porcentaje de hacinamiento en Cañar y Azuay es menor que el existente en Chimborazo o Carchi.  
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que las zonas de alta migración pierdan su identidad patrimonial  y armonía arquitectónica 
frente a los verdaderos "monstruos de cemento" (Borrero, 2001:40) 
Estas opiniones contrastan con las vertidas por la gente campesina o urbana pobre para 
quienes el levantamiento de una casa constituye la realización de un sueño  y la 
simbolización de un progreso económico que tal vez, por generaciones ha sido pospuesto.  
Es lo mismo ahora, se van a los Estados Unidos con la idea de una casita y un carro, es la 
idea de la persona que se va, pero poco a poco se va enseñando a la forma de vida de allá, 
entonces tienden a quedarse, con la idea de llevar a los hijos, de llevar a la esposa y 
quedarse allá. (Grupo focal de hombres en Deleg) 
 
De lo observado en esta investigación exploratoria es necesario ahondar en el estudio de 
quienes toman las decisiones acerca de las construcciones, cómo son usadas y de que 
manera los hombres y mujeres se apropian de estos nuevos.   
 
En todo caso, lo que nos interesa señalar es que tanto la construcción de la casa, el 
consumo de ciertos bienes considerados más bien urbanos, pero también la compra de 
tierras y de ciertos activos fijos se conjugan con el financiamiento de festividades dentro de 
las comunidades para formar un conjunto de elementos que alimentan el capital simbólico 
del o  la emigrante, tanto dentro de su familia como en su barrio o comunidad.   Este 
conjunto de prácticas de consumo nos hace pensar en la necesidad de articular una 
comprensión cultural de estas práctica económicas al momento de analizar el destino de 
las remesas, sus relación con los recursos naturales y productivos y el uso que los 
diferentes actores sociales les dan de acuerdo a su posición social.  En ese sentido, las 
estrategias económicas se entremezclan con factores de status social y de cambio cultural 
que a su vez tienen lugar en entornos altamente jerarquizados social y étnicamente.  Es 
importante en este punto profundizar sobre esta relación entre manejo de símbolos 
estéticos externos (ya sea arquitectura, determinados objetos de consumo, ropa y hasta el 
lenguaje) y su articulación o desarticulación con las relaciones locales de poder.  Algunos 
comentarios hechos durante los grupos focales indican que éste es un proceso que 
necesita ser indagado con mayor profundidad a futuro. 
 
También digo es una gran ventaja la migración, porque a mi me consta viene la gente culta, 
dicen excuse me, ok, pero son más cultos, antes era "patroncito", no saludaban, no tenían 
esa educación que han aprendido en España o Estados Unidos (Grupo focal de hombres 
en Deleg) 
 
Empoderamiento y desempoderamiento de las mujeres y manejo de las remesas 

En los acápites anteriores se ha visto con claridad que son las mujeres quienes 
mayoritariamente manejan las remesas y además que existe una diferencia de género en 
la forma de invertirlas.  Por un lado, las mujeres campesinas y urbanas usan las remesas 
en la alimentación, salud, educación y vestido de su familia y por el otro los hombres 
urbanos, principalmente, emplean esos dineros en el mejoramiento de activos fijos, como 
carros, maquinaria, comercios. No tenemos información sobre el uso que hacen de ellas 
los hombres rurales puesto que son muy escasos todavía los casos de migración femenina 
desde el campo, aunque es una posibilidad que habría que preveer a futuro.  Las 
inquietudes desde el Estado y otras instituciones respecto del manejo de las remesas se 
centran sobre todo en la constatación de que estas, como ya se ha mencionado, no son 
usadas para reactivar la economía es decir para generar producción y empleo.  La 
información diferenciada por sexo y lugar de residencia expuesta anteriormente nos da ya 
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algunas luces sobre la forma en que deberían pensarse las potencialidades de inversión de 
las remesas. 
Lo que nos interesa en esta parte es explorar la significación que tiene el dinero para 
hombres y mujeres inspiradas en el trabajo de  Clara Coria quien demostró que el dinero 
también tiene sexo. Coria (1986) .  Partimos del hecho de que las mujeres campesinas y 
urbanas que reciben remesas y se ven abocadas a manejar dinero enviado por sus 
esposos representa algún tipo de cambio para las relaciones de género. Surgen muchas 
preguntas al respecto, aquí planteamos dos ¿existe una racionalidad económica distinta 
entre hombres y mujeres que permite que ellas no usen este dinero en reactivar la 
producción? ¿Están los estereotipos de género influyendo en la manera de usar el dinero?  
 
En este documento no se ofrece respuestas directas a estas preguntas, lo que se propone 
son pistas para continuar en esta importante reflexión sobre empoderamiento de las 
mujeres y uso de las remesas. 
 
Gasto de las remesas y empoderamiento 
 
Bina Agarwal (1999) critica la visión de la unidad doméstica como una entidad social donde 
todos los recursos e ingresos se ponen en común,  son  además distribuidos por un jefe 
generoso "que representa los gustos y las preferencias familiares y busca maximizar la 
utilidad de la unidad doméstica" (Agarwal, 1999:17). Esta autora sostiene que la toma de 
decisiones dentro de esta entidad es el producto de las "negociaciones" de sus miembros y 
que tal posibilidad, esta definida por la "capacidad de retirada", es decir por las 
posibilidades  económicas que un miembro de la familia tiene para asegurar su 
subsistencia fuera del parentesco si sobreviene una situación de conflicto. De acuerdo con 
esta teoría, cuanto mayor sea la aptitud de una persona para vivir sin el apoyo de su 
familia, más posibilidades de negociar. Agarwal reconoce que las normas sociales y las 
percepciones sobre el género también  afectan el poder de negociación (Agarwal, 1999:22) 
sin embargo,  otorga poca importancia a factores como la  cultura, la autoestima y la 
afectividad que pueden actuar en contra del poder de negociación de las mujeres. 
 
Una de nuestras hipótesis iniciales fue que el envío de las remesas había modificado las 
relaciones de género. Partimos del presupuesto que si los esposos o hijos emigraban y 
enviaban principalmente el dinero a sus esposas y madres, como se ha mostrado ya, ellas 
debían administrarlo y que, esta práctica y la ausencia del esposo o padre les había 
entrenado en la toma de decisiones económicas y podría contribuir a su capacidad de 
negociación dentro de la unidad doméstica y por lo tanto a su empoderamiento.  Además 
estas deducciones estaban de acuerdo con  los estudios realizados, en las zonas rurales 
de Cañar y Azuay donde se  reconocen cambios en la vida y poder de las mujeres.   
 
La recomposición de roles por efecto de la migración es más intensa en el caso de la 
migración de tipo rural..."la migración deja apreciar ciertos brotes de independencia de la 
mujer, sobre todo en el manejo de la unidad productiva y familiar, así como en su relación 
con la comunidad, en tanto la mujer es lanza al mundo público sin posibilidad de escape" ( 
La pájara pinta, 1996:25) 
 
En esta parte lo que interesa es mostrar que si bien las mujeres manejan las remesas, la 
manera cómo se invierten no siempre es una decisión de ellas, allí toman parte tanto los 
esposos que están lejos, como la parentela consanguínea del marido. Existen, al menos, 
cinco constataciones importantes: 
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a. Si bien los envíos de las remesas mayoritariamente se hacen a las madres y en general 

a las mujeres. Esto no necesariamente significa que ellas tienen libertad para manejar 
el dinero de acuerdo con sus criterios. Frecuentemente las transferencias están 
acompañadas de llamadas telefónicas, correos electrónicos o cartas que indican en qué 
y cómo se deben gastar los fondos. Esta situación no necesariamente significa que las 
mujeres sigan al pie de la letra los mandatos del marido. Muchas se alejan de esta 
prescripción pero corren el riesgo de ser descubiertas por la parentela del marido, en 
cuyo caso el resultado puede ser que el marido prefiera enviar el dinero a su parentela.  

 
¿Cuándo se tiene que decidir sobre adquirir alguna cosa para la familia cómo se 
hace? 
 
Depende de cómo se lleve la pareja. Yo de mi parte, cualquier cosa que yo quiero, le 
consulto. Le digo, sabes quiero esto. Si él esta de acuerdo me dirá que si, si dice no ya digo 
no.  Yo siempre, para dar un paso le consulto cualquier cosa. 
 
b. Cuando las transferencias de dinero que hacen los hombres no son directamente 

enviadas a sus esposas sino a parientes a las madres, hermanas o hermanos del 
esposo, la capacidad de manejo de ese dinero por parte de las mujeres es menor. Ellos 
o ellas son las personas encargadas de otorgar el dinero mensualmente, estipulando en 
que debe ser gastado. Esta dependencia de las mujeres hacia la familia del marido 
frecuentemente deteriora las relaciones con la parentela y les vuelve muy vulnerables a 
las esposas. 

 
En mi caso, a mi el dinero que manda mi marido me da mi cuñado. El le manda a un 
hermano. Por eso es que yo de repente prefiero que él [marido] este aquí, porque mientras 
estaba aquí, no pasaba nada.  
 
¿Su cuñado le administra el dinero? ¿su cuñado dice: esto manda para la comida, 
esto para la educación? 
 
Sí, pero hasta el día de hoy no entiendo como son las cuentas que me hace. Mi marido le 
dice que me da ciento cincuenta dólares. Viene mi cuñado y me da menos,  porque dice 
que mi esposo desde allá le pide que pague deudas. Los arrendatarios de la  casa de mi 
cuñado dicen que da dinero al chulco, incluso la plata de mi esposo la tiene con interés. Yo 
no sé... (Grupo focal mujeres Cariamanga) 

 
c. En la esfera doméstica, la vida cotidiana de las mujeres madres o hijas de emigrantes 

ha cambiado mucho, por un lado han debido hacerse cargo de todas las tareas que 
podía realizar el esposo pero por otro lado pueden administrar su tiempo y aprovecharlo 
en actividades que les resultan a ellas importantes. 

d. Los envíos de los maridos no son para toda la vida. Duran un tiempo y luego se 
eclipsan. Esto ya lo han comprobado otras investigadoras, ¿cuál es la consecuencia 
para las mujeres, si ellas no han logrado capitalizar para sí algunos ahorros? 

e. La hipótesis  de la cual partimos que las mujeres podrían lograr empoderamiento 
económico al emigrar sus maridos y poder ellas manejar el dinero de acuerdo con su 
criterio debe ser matizada a la luz del estudio de los objetivos individuales y familiares 
que tienen las personas para emigrar. En efecto, si bien existen impulsos 
macroeconómicos, como se vio en la parte cuarta los hombres y mujeres ven en la 



 

  

. . . . . . . . . 
 

migración no solamente una forma de supervivencia coyuntural  sino un proyecto de 
futuro: educar bien a sus hijos e hijas, construir una casa. Fines que, al menos la gente 
campesina del sur del Ecuador, difícilmente podría alcanzar quedándose en las 
parroquias rurales. En este sentido, si los objetivos por el cual se va algún miembro de 
la familia están claros y han sido objeto de discusiones y arreglos en la pareja, como se 
pudo observar en los grupos focales, las mujeres y los hombres tienen que cumplir 
partes de los acuerdos básicos. De esta manera, las decisiones para modificar el 
destino de las remesas no pueden ser unilaterales y el control para que esto no sea así 
lo tiene la parentela femenina del esposo. 

 
Mi marido está en los Estados Unidos, se fue hace 8 meses, el me manda para la comida, 
tanto tienes que gastar en lo que necesites, para el arriendo, todo me manda indicando, me 
dice a veces si pagaste? Con la plata que te mande, está llamando a la mamá para verificar 
si ha sido verdad. (grupo focal mujeres en azogues)espacios. 
 
Estas situaciones ahora comentadas abren grandes interrogantes sobre el envío de las 
remesas y la capacidad de negociación que las mujeres ganan con el dinero enviado por la 
parentela masculina (esposo, hijos). Parece una tendencia clara que si bien las mujeres 
han ganado cierta autonomía y entrenamiento al manejar dinero no se podría hablar de que 
han logrado un empoderamiento es decir una capacidad de negociación y de retirada si las 
condiciones de vida en la pareja o la familia no le permiten lograr ciertos objetivos. La 
investigación por ejemplo no arrojó ningún caso en que las mujeres hayan obtenido títulos 
de propiedad a su nombre de alguno de los  bienes adquiridos.  Habría sin embargo que 
continuar explorando esa posibilidad en investigaciones posteriores que indaguen sobre los 
mecanismos legales utilizados en torno a la propiedad de la tierra y de las viviendas 
construidas con dinero de la migración y comprobar si efectivamente la propiedad sobre 
estos bienes significa un incremento de la capacidad de negociación de las mujeres y 
mayor empoderamiento como lo sostiene la investigación de Carmen Diana Deere y 
Magdalena León (2001).  
 
Otro aspecto importante acerca del manejo de las remesas tiene que ver con la 
representación que tiene el dinero y con las prácticas cotidianas de las mujeres. En muchos 
estudios se ha mostrado que las mujeres campesinas, están entrenadas en manejar dinero 
pero se trata de pequeños montos que permiten activar la economía doméstica. Las 
inversiones en la agricultura, el endeudamiento y la comercialización de los productos más 
rentables han sido actividades asociadas con lo masculino y generalmente realizadas por 
hombres.  Es decir, los habitus de las mujeres campesinas se encaminan hacia el manejo 
económico doméstico, por lo tanto, sus objetivos económicos no pueden estar en 
anteponer la compra de maquinaria o tierras a la mejor educación o alimentación de sus 
hijos. Aunque lo primero, racionalmente podría ser una garantía a futuro de lo segundo 
como lo menciona Walmsley (2001).  
 

 Las rupturas de la pareja como mito de la migración  

Tanto para los jóvenes hijos e hijas de emigrantes que opinan positivamente como para 
aquellas personas donde prima una visión negativa,  la migración tiene algo en común: 
acarrea problemas como la ruptura de la pareja, la infidelidad, y en la comunidad la 
disminución de la población y  ausentismo. Emily Walmsley (2001) al hablar de "síndrome 
migratorio" se refiere al "ambiente sociocultural producido por los altos niveles de 
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migración...los cuales van acompañados de 'mitos migratorios' en la sociedad, referencias 
múltiples a la migración durante las conversaciones. (Walmsley, 2001:156) 
 
Tanto la infidelidad de la pareja como el "abandono de los hijos" y sus consecuencias 
sociales son realidades que los hombres y mujeres con quienes se trabajó los interpretan 
como fenómenos producto de la migración. Ampliando el argumento de Walmsley (2001) 
se puede decir que este síndrome también influye en la manera de interpretar los 
problemas locales. Desde el punto de vista del análisis de discurso la migración sería 
entonces un campo semántico que moldea las interpretaciones de los problemas locales y 
familiares entre ellas la del comportamiento de los adolescentes, la infidelidad conyugal, las 
rupturas de las parejas. 
 
En los grupos focales, la infidelidad de la pareja aparece como consecuencias negativas de 
la migración y es también visto como el detonante de la ruptura de pareja y de la familia 
nuclear. Al indagar cómo los hombres y mujeres perciben la infidelidad y las rupturas de  
pareja se pueden apreciar al menos cuatro orientaciones interesantes: 
a. A  pesar de que las mujeres y los hombres tienden a decir que la migración es el origen 

de las separaciones de pareja, durante los talleres algunas personas, sobre todo 
mujeres, reconocieron  que esto no siempre es así y que muchas veces, el origen de la 
partida del cónyuge era justamente la imposibilidad de seguir como pareja.  

 
Yo tenía un puesto en el mercado, vendía comida. No me iba muy bien y me endeudaba 
mucho. Entonces pasábamos por momentos muy difíciles, mi marido era irresponsable, 
tomaba mucho, me pegaba. Yo estaba embarazada de la última niña, él me decía - me voy 
a ir. Yo voy a trabajar para que pagues las deudas. Y fue de esa manera que por la 
necesidad se fue él y luego me fui yo. Y allá el se consiguió ya otra (Grupo focal de mujeres 
en Loja) 

 
b. Se reportan cambios en las prácticas respecto al ejercicio de la sexualidad, los hombres 

y las mujeres admitieron que en las parejas donde uno de los esposos ha emigrado uno 
y otra se involucran sexual y afectivamente con otra  persona. 

 
Hay una serie de imposiciones o de valores machistas que hasta ahora se siguen 
arrastrando y por lo general están presentes en  la convivencia. Son parte de la religión y 
actualmente se están deteriorando, se entra en una crisis de valores morales.  Vemos una 
tendencia mucho más liberadora de la mujer, que tiende un poco más a tener sus 
aventuras...cuestiones que dentro de nuestros conceptos totalmente no están aceptadas 
(Grupo focal hombres Cariamanga). 

 
c. Al parecer sigue existiendo una distinta explicación para la infidelidad de las mujeres y 

la de los hombres. Según las interpretaciones, las mujeres  hacen vínculos amorosos 
por soledad y falta de afecto y los hombres en cambio,  responden a la naturaleza 
incontrolable de la sexualidad masculina. 

 
Hablando de un varón que emigra a otro país, pasará un mes y estará extrañando, 
llorando, pasa dos meses, pasa tres meses, pero también el hombre conservador no 
aguanta; la naturaleza misma del hombre y con esas enfermedades venéreas y el SIDA, 
dice mejor me consigo una pareja. (Grupo focal hombres en Deleg) 
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d. Hay algunos cambios respecto a la forma desigual como se valora la infidelidad de 
hombres y mujeres; aunque la norma sigue siendo que las mujeres perdonen a los 
hombres que hicieron otra pareja en el extranjero, también se resaltó que actualmente 
algunos hombres perdonan a las mujeres que tuvieron parejas fuera del matrimonio. 

6.2 La reorganización del apoyo y cuidado de los que se quedan 

En todos los ejes del análisis factorial aparece siempre aspectos que se refieren al apoyo y 
cuidado de los menores. Este tema también es importante al procesar la información y en 
los grupos focales. Se puede plantear que en general en la gente campesina y urbana con 
quien se trabajó, las y los expertos locales, la prensa, la iglesia católica y los profesores, 
comparten una idea común de que el apoyo y cuidado está en manos principalmente de las 
mujeres, independientemente de los lazos de parentesco y la preocupación por el rumbo 
que ha tomado el apoyo y cuidado de la familia en caso de la migración de la madre. 
 
La asociación entre mujeres y cuidado se da a partir de la estrecha relación que se 
establece entre los aspectos biológicos, la sexualidad y la división del trabajo. A pesar de 
que las actividades relacionadas con la subsistencia de las personas son efectivamente un 
trabajo, poseen una característica especial además del desgaste físico o intelectual, 
requieren de habilidades y conocimientos especiales y de afectividad elementos que son 
caracterizados como femeninos. Estas son características que además definen 
fuertemente la identidad de las mujeres.  
 
Si el apoyo y cuidado es tradicionalmente encomendado a las mujeres y principalmente a 
las madres, las preguntas que surgen son al menos dos: ¿La migración de las mujeres ha 
cambiado en algo los patrones culturales por los cuales se asigna naturalmente el apoyo y 
cuidado a las mujeres? ¿ Las mujeres, gracias a la migración han cambiado su visión 
acerca de su identidad como madres y como mujeres? ¿Sigue siendo la fuente de poder 
de las mujeres el manejo de los afectos? En este documento no podemos ofrecer 
respuestas más bien aquí se propone, al menos, tres tendencias que pueden servir para la 
construcción de hipótesis. 
a) En la idea generalizada de  familia nuclear, la persona "naturalmente" encargada de 

cuidar a la familia es la madre y, en ausencia de ella, una mujer cercana: hermanas de 
la madre, abuelas o esposas de los hermanos. 

 
Una cuñada que se fue a España y les dejó abandonando a mis sobrinos, a dos, les dejó 
con mi hermano, para que se vaya bastante influenció la familia, pues mi hermano no le 
puede dar a lo que estaba acostumbrada a recibir aquí. Ella dijo -me voy y no le importó 
nada, no le importó ni los hijos, el mismo día que se iba me dijo hágase cargo de mis hijos y 
a mí me dio tanta pena que le dije -déjeles. Y no ha llamado, no sabemos nada de ella, ni 
manda plata, están conmigo, mi hermano es el que da para la comida. (Grupo focal 
mujeres Azogues) 
 
En el momento de la determinación sobre quién tiene que migrar ¿Cómo se toma 
esta decisión? 
 
Yo le digo,  para mi la madre es la primera formadora para los hijos. La madre puede 
educar y cuidar a muchos hijos pero el padre no. Claro esto depende, por que si hay 
padres responsables.  Para mi el esposo, el es quién debe ir a trabajar, la esposa debe 
quedar con los hijos. Y también nosotras como  madres no podemos separarnos de los 
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hijos... El hecho de la maternidad, esa experiencia hace imposible la separación ( Grupo 
focal de mujeres en Cuenca) 
 
Las generaciones de niñas y niños y adolescentes que han crecido sin sus padres son 
parte de un escenario con perfil propio. Nuevas relaciones, códigos, símbolos, expectativas 
y sentires los obligan a ser "distintos" de la familia clásica. (Guayasamín, 2001: 70) [las 
cursivas son mías] 
 
Desde esta percepción el "abandono" es considerado como tal cuando la madre emigrante 
deja o desampara  a los hijos e hijas, es considerado así incluso cuando el marido se ha 
quedado a cargo de los hijos. En el caso de la partida del esposo, si éste sigue enviando 
remesas y se mantiene en contacto telefónico, no se considera abandono. Es decir las 
madres, por su calidad de "cuidadoras naturales" son las únicas que en estricto sentido 
desamparan a los hijos e hijas, son ellas quienes dejan sin afecto a los hijos e hijas. 

 
b. Se sostiene como verdad  incuestionable que la ausencia de los padres, (especialmente 

de la madre) es la causa de graves desórdenes psicológicos en los niños, niñas y  el 
alcoholismo, la drogadicción y los embarazos precoces en los y las adolescentes.  

 
Desde ese punto de vista yo veo que el asunto de la migración afecta el núcleo familiar en 
muchos de los casos de alumnos que lamentan mucho que el papá se olvidó cuando  la 
mamá quedó aquí, y tiene otro hogar y aquí la mamá también se hizo de otro hogar y es un 
grave problema para ellos, eso les afecta sicológicamente, y qué podemos esperar en el 
campo educativo en esas circunstancias. (Grupo focal hombres Azogues) 
 
Inclusive ha habido circunstancias de que el papá está en los Estados Unidos y la mamá 
en España y se han olvidado de parte y parte de los hijos, y los  hijos se han ido por malos 
caminos, definitivamente se dedicaron al alcoholismo, he visto algunos casos de abandono 
total tanto del papá como de la mamá, por más que esté con los abuelitos no es lo mismo. 
(Grupo focal de hombres en Deleg). 
 
Durante los grupos focales al preguntar a los adolescentes si en su ciudad antes se 
consumía alcohol menos que ahora, ellos reconocieron que en la época de sus padres y 
abuelos también el alcoholismo había sido un problema.  De acuerdo con los adultos lo que 
sucedía con la migración es que estos hábitos se habían exacerbado debido a la falta de 
control de los padres a los hijos. Es decir, este asociación entre supuesto aumento del 
alcoholismo, drogadicción y aumento de la migración puede ser también un mito más de el 
síndrome migratorio. 
 
Otro punto de vista para estudiar el impacto que tiene la partida de los padres en el apoyo y 
cuidado de los hijos es el de Pribilsky (2001). Este autor al estudiar "los nervios" una 
enfermedad atribuida a los niños hijos de emigrantes muestra la complejidad del análisis 
del impacto en la niñez de la migración transnacional. Sostiene que la relocalización  de 
algunos miembros de las familias rurales no necesariamente implican una alteración 
significativa de los roles y funciones tradicionales de otros miembros, por lo tanto las 
enfermedades de los niños deben ser analizadas tomando en cuenta otros parámetros que 
no sean los "escritos populares" sobre los efectos de la migración (Pribilsky, 2001:131). 
 
c. Hay una asociación entre el envío de remesas y mantenimiento de los vínculos 

afectivos, Esta relación tiene generalmente un signo positivo entre los hombres que 
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tienen parientes fuera del país, pero las mujeres con quienes se trabajó matizan esta 
posición. En contraste, existe una visión negativa de esta relación afectiva entre las 
personas que analizan el fenómeno de la migración, en la  prensa y entre las ONG 
dedicadas a apoyar a los y las emigrantes. 

 
En general los hombres de los sitios donde se desarrollaron los grupos focales opinaron 
que el envío de las remesas es una muestra de que los afectos aun están allí, que los 
vínculos no se han roto.  
 
El hecho de estar recibiendo estas transferencias económicas hace que aunque 
físicamente ellos no estén, pero materialmente si están presentes, en algunas otras formas 
de apoyar al hogar (Grupo focal de hombres en Cariamanga) 
 
Para las mujeres de estos mismos sitios la posición es matizada. Ellas hablan de la 
importancia que tiene el dinero como vínculo. Sin embargo pesa aquí la importancia que 
tiene la maternidad y la imposibilidad de sustituir ese rol. Para otras sin embargo, sus 
tareas pueden ser sustituidas por las abuelas maternas.  
 
¿Ustedes creen que los hijos de la gente que emigra se crían de la misma manera 
que la gente que tiene toda la familia reunida? 
 
Con tener madre o padre [no hay problema], Yo digo por mis hijos, yo dejé a mis tres hijos 
con mis padres, como yo sabía que mi madre me los cuidaba a mis hijos, mucho mejor que 
yo, entonces uno estando allá, lo único que es, mandar el dinero, lo material, el dinero. 
(Grupo focal de mujeres en Cariamanga) 
 
En el caso de mi Alvarito, mi hijo al inicio se sentía contento porque yo le mandaba mil 
cosas, es que esa era mi manera de decir que a lo mejor, no me olvidaba de él. A pesar de 
que le llamaba siempre, casi todas las semanas. Y al final, en una navidad había dicho que 
quiere que yo regrese (Grupo focal de las mujeres en Loja) . 
 
Acerca del análisis de género del fenómeno migratorio: 
 

• Los resultados de esta investigación han confirmado la necesidad de estudiar a la 
migración como un fenómeno transnacional, que debe ser interpretado tanto desde el 
punto de vista del lugar de origen como del lugar de destino.  En efecto lo que se 
observa es que la migración de hombres y mujeres modifica tanto la sociedad de origen 
como la sociedad de destino; reorganiza la vida cotidiana de los que se quedan, de los 
que se van y de los que los reciben. Los cambios en el lugar de origen tienen que ver 
con las  remesas y su impacto en las economías locales, las modificaciones en el 
consumo y en las prácticas productivas, el paisaje arquitectónico, la reestructuración de 
las familias, la ruptura de las parejas y otros elementos más.  Esto tiene que ser 
complementado a futuro con un análisis de las cadenas migratorias, de la dinámica 
social en el lugar de destino: de la inserción laboral de los y las emigrantes, de la 
redefinición de sus identidades, de las formas en que son procesados los lazos 
familiares en la distancia, y de la dinámica económica de reproducción de familias 
transnacionales. 

• Dentro de este enfoque transnacional del fenómeno, la  perspectiva de género 
enriquece el análisis de las cadenas migratorias al plantear el análisis de las relaciones 
de poder presentes en las decisiones, intereses  y estrategias de las familias frente a la 
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decisión de migrar y al uso que éstas hacen de los beneficios económicos que reciben 
La investigación ha demostrado que no  todos los miembros de la familia actúan en 
igualdad de condiciones ni cuentan con las mismas capacidades de negociación. Al 
tratar a la familia como un todo unificado y uniforme no sólo que se pasa por alto a las 
desiguales relaciones de poder existentes en su interior sino que también se invisibilizan  
los valores culturales e ideológicos que permean la asignación de roles, la construcción 
de las  identidades de género y las condiciones de reproducción de las personas. 

 

• En ese sentido, el adoptar la perspectiva de género ha permitido diferenciar entre las 
distintas experiencias y percepciones acerca de la migración y su impacto diferenciado 
en las comunidades de origen y en el proceso de reasignación de recursos. Esto 
tendría que ser complementado con un análisis más pormenorizado de  las diferentes 
experiencias migratorias de hombres y mujeres de distintas generaciones.  

 

• La perspectiva de género ha permitido matizar el peso de las interpretaciones que 
priorizan explicaciones basadas únicamente en factores económicos nacionales como 
la falta de empleo o los bajos salarios a la hora de entender la migración. Esta es la 
visión que predomina por ejemplo en los medios de comunicación. Más bien se ha 
podido complejizar el fenómeno demostrando que la decisión de migrar tiene que ver en 
primer lugar, con condiciones estructurales relacionadas con la globalización, es decir, 
con demandas específicas del mercado de trabajo internacional, con  el desarrollo de 
ciertos nichos laborales en los países receptores y también con el hecho de que estos 
últimos son prioritariamente femeninos, me refiero a la esfera del trabajo doméstico 
remunerado y al sector servicios relacionados con el cuidado de menores y ancianos. 
En segundo lugar, es necesario indagar en el nivel de las lógicas familiares y de las 
redes sociales establecidas para entender cómo se escoge el lugar de destino, de qué 
manera se da la inserción laboral y cuáles son los miembros que salen.  En estas 
decisiones tienen también mucho peso las representaciones y significados asignados 
desde el sistema sexo género a las identidades femeninas y masculinas,  sus 
respectivos roles sociales y las representaciones sobre lo que debe o no hacer un 
hombre y una mujer. Sólo así se puede entender la distinta valoración que tienen las 
mujeres emigrantes de los hombres en la percepción de la gente a nivel local.  Este es 
uno de los puntos que fue explorado en la investigación.  Por último,  hay que mirar el 
peso de los factores individuales tales como la mala relación de pareja, los divorcios 
que de acuerdo a la información cualitativa obtenida son también esgrimidos como 
componentes importantes a la hora de decidir si se migra o no . 

 

• Por último, el análisis de género ha sido fundamental para comprender más allá de los 
impactos macros cuál es el efecto de las remesas y si efectivamente están 
representando cambios en las relaciones de poder entre parejas y al interior de las 
familias.  Nos ha permito explorar procesos de empoderamiento y desempoderamiento 
entre las mujeres que se quedan que ameritan ser profundizado como lo veremos en un 
acápite posterior. 

 

Tendencias de los flujos migratorios en la región 
 

• Antes de 1997 la emigración de la región sur era preponderantemente masculina, 
en los últimos años se observa una tendencia hacia la equiparación del número de 
mujeres y hombres que salen del país en busca de trabajo. En ese sentido existe un 
contraste entre migración antigua y migración reciente, la primera tiende a ser 
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masculina y de jefes de hogar, mientras que la segunda es más mixta con tendencia 
a feminizarse y a volverse cada vez más joven, se trata de una migración de madres 
jóvenes, de hijos e hijas. 

 

• Este incremento de la migración femenina se debe por un lado a las demandas 
laborales del lugar de destino, en el caso de España, y a procesos de reunificación 
familiar en el caso de la migración a Estados Unidos.  El primer casos e presenta 
sobre todo en la provincia de Loja, el segundo corresponde más bien a experiencias 
encontradas en las provincias de Azuay y Cañar. Una vez que se producen estos 
procesos de reunificación de las familias existe mayor probabilidad de que la 
migración asuma el carácter de definitiva.  Esto plantea modificaciones en cuanto al 
volumen y destino de las remesas en ciertas localidades.  Habría que profundizar en 
la relación entre los cambios de estos perfiles migratorios y el destino de las 
remesas e inversiones.  

 

• La migración femenina reciente es predominantemente urbana, esto se acentúa si 
únicamente miramos la migración hacia España.   

 

• En los sectores rurales ésta sigue siendo masculina y el destino es principalmente 
Estados Unidos  donde se concentra la migración azuaya y del Cañar . Los 
emigrantes de estas zonas se benefician de procesos y cadenas migratorias que en 
el caso de Deleg,  Cañar, se han ido formando desde los años 60s.  Es decir, ya 
cuentan con varias generaciones. 

• La población femenina tiene en promedio niveles educativos secundarios, es de 
origen urbano  y se inserta mayoritariamente en el sector doméstico en el país de 
destino.  Esta no es necesariamente la actividad realizada en el lugar de origen. 

 
Al momento hemos podido delinear tendencias que en algunos casos 

coinciden con la información a nivel nacional y en otros se diferencia por las 
características propias del fenómeno migratorio en la zona, a saber por ejemplo, 
su carácter también rural que es escaso en otras regiones.  Nos queda por 
delante el profundizar sobre las causas que han hecho posible este giro en el 
perfil de los emigrantes.  Contamos con algunas pistas, como las delineadas en 
el acápite anterior, pero como ya se ha señalado, es necesario profundizar en la 
multidimensionalidad de las causas que han provocado este giro en el perfil de 
los y las emigrantes y las posibles consecuencias a futuro . 

 
Estructura familiar versus representaciones de la familia  
 

• La encuesta arrojo una pirámide de familias compuesta mayoritariamente por 
jóvenes y adultos mayores, confirmando que a nivel de la población estudiada  son 
los adultos, hombres y mujeres, entre 18 y 46 años , padres y madres de familia, los 
que tienden a salir. Allí también se puede ver que existe una diferencia numérica 
entre hombres y mujeres pero ésta no es muy amplia.   

• De acuerdo a las entrevistas y los grupos focales realizados no hay claridad sobre la 
existencia de familias nucleares consolidadas antes de la última ola migratoria.  En 
ese sentido , este primer indicio necesita ser trabajado con mayor profundidad a 
partir de las siguientes preguntas. ¿la familia en sus prácticas cotidianas fue en 
algún momento nuclear?  ¿debido a la emigración, esta ampliándose para permitir 
que la parentela femenina cercana se haga cargo del apoyo y cuidado?  La 
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migración ha significado el paso de una familia nuclear a otro tipo de familia? O más 
bien nunca fue realmente nuclear y por tanto es necesario poner en cuestión la 
noción de “descomposición familiar” que se mantiene en los medios y en los 
discursos de la iglesia y de las autoridades locales? Cuál es el tipo de familia que 
predominaba antes de la nueva ola de migración?  Hasta qué punto ya estaba 
presente en la dinámica familiar desde hace varias generaciones la ausencia de 
algún familiar, principalmente el padre?  

• Se necesita en ese sentido indagar más sobre las dinámicas intra domésticas en 
familias con miembros emigrantes y sin ellas, para discutir los conceptos de familia 
nuclear y de unidad doméstica con el fin de matizar la noción de descomposición 
familiar como  efecto de la migración. La investigación más bien plantea como 
hipótesis la noción de recomposición familiar más que de descomposición, y haría 
un llamado en ese sentido, a ubicar los problemas emocionales y sociales de niños, 
niñas y adolescentes en las desiguales construcciones de género por las cuales se 
atribuye el cuidado, la ternura y la emotividad solo a la parentela femenina y más 
específicamente a la madre.  

• En contraste, la información cualitativa sobre percepciones arroja un predominio del 
ideal de familia nuclear muy fuerte en la zona. Se piensa y actúa en función de una 
familia que ya no existe.  Y esto es reforzado por el discurso de la iglesia, de los 
medio de comunicación y del sistema educativo.  Esto influye en la construcción de 
estigmas frente a las mujeres-madres que migran.  Las percepciones son en la 
mayoría de casos una mezcla entre valentía y condena por lo que se ve como un  
abandono de los hijos por parte de las mujeres.  No existe la misma valoración 
negativa en la percepción del emigrante varón quien sigue siendo visto como el 
proveedor de la familia. 

• Derivado de lo anterior se puede plantear como hipótesis que la migración es 
también un campo semántico que moldea las interpretaciones de los problemas 
locales y familiares entre ellas la del comportamiento de los adolescentes, la 
infidelidad conyugal, las rupturas de las parejas, además de la desestructuración 
familiar. 

• Se vuelve urgente entrar en un proceso de “desestigmatización” de los hijos y las 
hijas de emigrantes, quienes son los principales perjudicados por este ideal de 
familia nuclear no realizado que los coloca como producto de familias 
desestructuradas y por ende potenciales ciudadanos peligrosos. Los medios de 
comunicación locales y nacionales abundan con este tipo de nociones. 

 
Las remesas y su relación con los recursos productivos 
 

• La investigación sugiere que existe patrones diferentes de uso de las remesas 
entre hombres y mujeres y que éste es más pronunciado entre varones urbanos 
y mujeres rurales. Los primeros son los únicos que aparecen reinvirtiendo en 
negocios, activos fijos como tierras, casa, más allá de cumplir con las 
satisfacción de necesidades básicas.  En cambio, las mujeres en general y las 
mujeres campesinas en particular, invierten fundamentalmente en subsistencia y 
cuando hay un excedente en educación de los hijos. En ese sentido cuando el 
Estado y las políticas de los gobiernos locales estarían hablando de reinversión 
le estarían al momento apostando a este grupo particular de hombres urbanos.  

• Frente a esta constatación se impone seguir indagando sobre la base de las 
siguientes preguntas: ¿Cuáles son los condicionamientos que impulsan o 
impiden a los hombres y las mujeres invertir los envíos de dinero en actividades 
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encaminadas a la reactivación económica?  ¿Es sólo un problema del bajo  
monto recibido como remesas o existe algún factor de índole cultural que incide? 
El dinero sigue siendo un símbolo sexuado? 

• Por otro lado, la encuesta arroja que la mayoría de entrevistados reciben 
remesas de muy bajos montos y existe un buen porcentaje de gente que no 
recibe remesas.  Esto plantea también la necesidad de relativizar el potencial de 
reinversión que tienen las mismas. Algunas veces los medios y las autoridades 
locales parecen sobre valorar el potencial de inversión existente a través de las 
remesas.   

• Gran parte de las remesas es utilizada en consumo de subsistencia, los gastos 
están principalmente destinados a alimentación, salud, vestido, educación, pago 
de deudas. Es decir que los hombres y mujeres emigrantes con su trabajo fuera 
lo que primero hacen es contribuir al bienestar mínimo de su parentela y pagar 
las deudas del viaje. La inversión en construcción es sensiblemente menor a los 
otros rubros mencionados y pocas personas destinan sus excedentes al  ahorro, 
inversión agrícola,  compra de terrenos o ganado. Esto confirma la hipótesis de 
otros trabajos que subrayan que la migración es ante todo un estrategia para 
paliar el empobrecimiento. 

• Además, la cantidad de remesas ha disminuido y también se observa que el 
auge por la construcción de casas se ha reducido.  De acuerdo con los hombres 
y mujeres que participaron en los grupos focales esto se debe a que los salarios 
han disminuido tanto en España como en Estados Unidos, debido a la gran 
oferta de trabajadores (as) indocumentados; y al interés de los emigrantes de 
ahorrar e invertir en los países receptores para protegerse de las crisis bancarias 
del Ecuador.   

• Es decir, el uso que se da a los excedentes una vez satisfechas las necesidades 
de bienestar, está articulado a las fluctuaciones e incertidumbre producto de la 
globalización que determina las formas de inserción laboral en los lugares de 
destino, el grado de rentabilidad de las inversiones locales en relación a las 
internacionales y las incertidumbre de la economía nacional como un factor que 
va a determinar la presencia o ausencia de inversiones productivas y/o 
especulativas provenientes de las remesas.           

• Queda por indagar la relación entre hipotecas y venta de tierras y remesas pues 
en los grupos focales se comprobó que la propiedad de la tierra y de otros 
bienes  son muchas veces puestos como parte del pago a los chulqueros y 
coyoteros.  

 
Remesas y producción agrícola 
    

• La encuesta arrojo una baja reinversión de remesas en tierras o recursos para la 
agricultura.  Sin embargo los hogares rurales siguen manteniendo esta actividad 
como fuente de subsistencia. 

• La importancia de la producción agrícola y los recursos naturales está en relación 
con el tiempo de migración y con el peso de las remesas en la composición de los 
ingresos familiares.  

• De allí surgen las siguientes preguntas: Hasta qué punto y en qué condiciones la 
migración constituye la única forma de subsistencia o más bien un complemento?  
Se encontró por ejemplo  que la gente se preocupa de los precios de los insumos 
agrícolas, esto denota un interés por mantener esta actividad.  En qué momento 
entonces se convierte la migración en la única forma de subsistencia? Este 
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fenómeno fue observado en Azuay y Cañar y en menor medida en Loja. Vale la 
pena seguir indagando en qué condiciones se abandona la producción agrícola de 
manera definitiva. 

• Por otro lado, quedan por profundizarse los aspectos relacionados con el manejo 
diferenciado por género de los recursos naturales. ¿Si la migración es fuertemente 
masculina quiénes se quedan a cargo de la administración del suelo agrícola, los 
sistemas de riego, los bosques? ¿Si esta aumentando la migración femenina cómo 
se va a redistribuir la tierra? ¿Si las familias campesinas encuentran que la 
producción agropecuaria ya no es una forma de sobre vivencia, cuál es la valoración 
que se da a los recursos naturales como el agua o el suelo?  Estas son preguntas 
que pueden servir para plantear nuevas hipótesis a ser confrontadas con estudios 
de caso en zonas rurales de alta migración. 

 
Remesas y estatus social 
 

• La compra de tierras, la construcción de la casa, el consumo de ciertos bienes 
considerados más bien urbanos y de ciertos activos fijos, además de dinamizar (y 
encarecer) el mercado local cumplen también una función simbólica importante que 
ilustra procesos de movilidad social en localidades que han sido fuertemente 
dominadas por relaciones de dominación étnica y de clase. Estos bienes  alimentan 
el capital simbólico del o la emigrante y el de su  familia.   Por ello, la relación con los 
recursos naturales y productivos como la tierra no sólo es una relación económica 
tiene que ver con el estatus social de las personas y es a su vez un bien simbólico 
importante. Por ello, el análisis de las estrategias económicas se entremezcla con 
factores de status social y de cambio cultural que a su vez tienen lugar en entornos 
altamente jerarquizados social y étnicamente.   

•  Es importante profundizar sobre esta relación entre manejo símbolos de ciertos 
bienes (ya sea tierras, arquitectura, determinados objetos de consumo, ropa y hasta 
el lenguaje) y su articulación o desarticulación con las relaciones locales de poder.  
Algunos comentarios hechos durante los grupos focales indican que éste es un 
proceso que necesita ser indagado a futuro para entender los procesos de movilidad 
social que está produciendo la migración. 

 
Remesas y empoderamiento de las mujeres 
 

• La capacidad de retirada de las mujeres con las remesas de sus esposos es más 
compleja de lo que suponíamos al inicio de la investigación.  Hay que investigar la 
relación entre el envío de las remesas y la capacidad de negociación de las mujeres 
Si bien las mujeres han ganado cierta autonomía y entrenamiento al manejar el 
dinero no se podría hablar de que han logrado un empoderamiento, es decir una 
capacidad de negociación y de retirada si las condiciones de vida en la pareja o la 
familia no le permiten lograr ciertos objetivos. 

• La investigación por ejemplo no arrojó ningún caso en que las mujeres hayan 
obtenido títulos de propiedad a su nombre de alguno de los  bienes adquiridos.  
Habría sin embargo que continuar explorando esa posibilidad en investigaciones 
posteriores que indaguen sobre los mecanismos legales utilizados en torno a la 
propiedad de la tierra y de las viviendas construidas con dinero de la migración y 
comprobar si efectivamente la propiedad sobre estos bienes significa un incremento 
de la capacidad de negociación de las mujeres y mayor empoderamiento como lo 
sostiene la investigación de Carmen Diana Deere y Magdalena León (2001).  
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Resultados encontrados: 

Se aplicó la encuesta a una muestra tomada en forma aislada y por estratos en toda la 
ciudad de Loja, para el calculo del tamaño de la muestra se tomo el programa EPIINFO6, 
en la parte correspondiente a statcalc en tamaño de población para estudios poblacionales, 
con una población estimada de 18000, y con una máxima prevalencia de 30% y un valor 
mínimo a encontrarse de 5%, la encuesta se aplicó con el apoyo de 16 encuestadores cuyo 
rol lo llevaron a cabo los miembros de la fundación ORO, habiéndose previamente 
realizado un taller de capacitación en el llenado de la encuesta,  para dichos 
encuestadores, la encuesta y el instructivo de la misma se encuentra formando parte de los  

anexos de esta tesis.  

TABLA # 1                                     

EDAD DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia 
9 1 
10 6 
11 10 
12 12 
13 11 
14 7 
15 7 
16 21 
17 17 
18 6 
19 7 
21 1 
22 1 
35 1 



  

  

                                           Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

Fuente: base de datos del investigador 

Del total de encuestados se ha podido determinar que las edades comprendidas en el 
presente estudio se encuentran entre 9 y 35 años, estos dos extremos se justifican por 
haberle tocado de acuerdo al diseño del estudio y se han incluido en el mismo por 
considerar que corresponden al estudio de la presente investigación.  el grupo de mayor 
frecuencia son los incluido entre los 12 y 18 años de edad. 

 

 

 

 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

TABLA # 2 

Residencia habitual de las personas entrevistadas. 

 

Catacocha 1 

Catamayo 1 

Espíndola 1 

Edad en años de la población del estudio 

9 10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 18 

19 

21 

22 

35 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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Loja 105 

 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

De los encuestados la mayoría se encuentran viviendo en Loja, excepto en tres casos en 
los que la residencia habitual es: Catacocha, Catamayo y Amaluza. 

 

 

TABLA # 3 

Procedencia de los encuestados. 

Procedencia Frecuencia 

Catacocha 2 

Catamayo 1 

El Oro 1 

Espíndola 1 

Gonzanamá 1 

Guayas 7 

Huaquillas 1 

Loja 87 

Machala 1 

Manabí 2 
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Santiago 1 

Zamora 2 

 

Fuente: base de datos del investigador. 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Al investigar la procedencia se ha podido detectar también un fenómeno migratorio interno 
en el país el mismo que data desde hace 30 años en los que las condiciones generales en 
el medio rural se deterioran en forma constante  hasta la presente fecha siendo el éxodo 
desde las zonas rurales a las urbanas, como podemos apreciar en el presente cuadro 
aunque la mayoría de los entrevistados son de Loja, existe un numero importante del 
interior de la provincia de de otras provincias especialmente de la Costa Ecuatoriana y del 
Oriente de nuestro país. 

 

TABLA # 4 

Nivel de instrucción de las personas encuestadas. 

 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 26 24.1% 

Primaria incompleta 1 0.9% 

Secundaria 79 73.1% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

 

la educación secundaria es la que tiene el mayor porcentaje de entrevistados, también es 
importante los que se encuentran únicamente con educación primaria y el las encuestas 
encontramos también 2 personas de instrucción superior, pero que no corresponden a las 
edades de adolescentes. 
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TABLA # 5 

 Ocupación de los encuestados. 

 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Betunero 3 2.8% 

Canillita 1 0.9% 

Comerciante 1 0.9% 

Conscripto 1 0.9% 

Estudiante 100 92.6% 

Profesor 1 0.9% 

Vendedor de caramelos 1 0.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Aunque el mayor porcentaje de los encuestados corresponde a estudiantes, es importante 
anotar que un grupo de la población emerge ya como integrantes del grupo informal de 
trabajadores los mismos que están en estrecha relación con la instrucción  de los mismos. 

 

TABLA # 6 

Personas a cargo de los encuestados 

Persona con la que vive Frecuencia Porcentaje 

Abuela 6 5.6% 

Abuelos 10 9.3% 

Esposa 1 0.9% 

Hermanos 5 4.6% 
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Madre 25 23.1% 

Padre 4 3.7% 

Padres 37 34.3% 

Señora que los cuida 1 0.9% 

Solo 6 5.6% 

Tía 6 5.6% 

Tíos 7 6.5% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Las personas que ha determinado el presente estudio en un porcentaje de 34.3 viven con 
sus dos padres, pero el resto de la población encuestada correspondieron a hijos de 
emigrantes, los mismos que están a cargo de uno de los padres, quienes se han quedado 
a cargo son las madres, notándose una clara ausencia de los padres, los mismos que son 
los que envían los dineros, generalmente para compra de casa. las personas que se hacen 
responsables de estos adolescentes generalmente corresponden a familiares, también 
personas extrañas que como una forma de subsistir se han hecho cargo de algunos hijos 
de emigrantes así como en el caso de ambos abuelos o de un solo abuelo en este caso es 
la abuela, la que ha tomado el cuidado de estos niños y adolescentes hijos de emigrantes. 

 

TABLA # 7 

En donde se encuentran los padres de los encuestados. 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

Canadá 2 1.9% 

Catacocha 1 0.9% 

Colombia 1 0.9% 

Ecuador 2 1.9% 

Extranjero 1 0.9% 
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Bangui 1 0.9% 

Frontera sur 1 0.9% 

España 37 34.3% 

Estados Unidos 10 9.3% 

Fallecidos 1 0.9% 

Guayaquil 5 4.6% 

Italia 3 2.8% 

Loja 32 29.6% 

Londres 1 0.9% 

Machala 1 0.9% 

Manabí 2 1.9% 

No se 1 0.9% 

Playas 1 0.9% 

Santiago 1 0.9% 

Saraguro 1 0.9% 

Zamora 1 0.9% 

Zapotillo 1 0.9% 

Zumba 1 0.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

La mayoría de los padres de los encuestados se encuentran en España, luego en Estados 
Unidos, Inglaterra y Canadá son los sitios en los que se encuentran con mayor frecuencia 
los padres de los encuestados, existe también una emigración dentro del país o emigración 
interna, en donde los sitios mas frecuentes son la costa ecuatoriana, parte de la provincia, 
especialmente la frontera con el Perú, hacia el oriente ecuatoriano es también un sitio de 
emigración interna de importancia en la ciudad de Loja. 
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TABLA # 8 

Años que no viven con sus padres. 

Años que no vive con sus 
padres 

Frecuencia Porcentaje 

0 36 33.3% 

1 11 10.2% 

2 8 7.4% 

2 8 7.4% 

3 8 7.4% 

4 8 7.4% 

5 6 5.6% 

6 6 5.6% 

7 4 3.7% 

8 1 0.9% 

9 5 4.6% 

10 4 3.7% 

11 3 2.8% 

12 1 0.9% 

13 4 3.7% 
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14 1 0.9% 

17 1 0.9% 

19 1 0.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Es notorio que en los últimos seis años el 43.7% de los encuestados ha sido separado de 
sus  dos padres o de uno de los mismos ya sea padre o madre, la razón en todos los casos 
es la migración hacia el exterior, en un porcentaje del 13% la emigración a sido hacia otra 
ciudad del Ecuador. Existe una tendencia, a comprobarse,  que  en un ciclo de 6 años 
existe un repunte de la migración hacia el exterior.  En el presente estudio se encontró que 
el 33.3% de la población de encuestados permanecen aún con sus padres.  

 

TABLA #9 

En cuanto a la propiedad de la vivienda de los entrevistados 

Situación actual de la 
vivienda 

Frecuencia Porcentaje 

Arrendada 35 32.4% 

Prestada 5 4.6% 

Propia 68 63% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

 

Con relación a la tenencia de vivienda de los entrevistados el 63% son dueños de la 
vivienda, arriendan un 32.4% y 4.6% viven en casa prestada, este alto índice de propiedad 
de la vivienda justificaría los ingresos de los emigrantes y el uso de los mismos por los 
familiares, el conyugue que se queda o los encargados de administrar los dineros de los 
emigrantes, dentro del grupo de encuestados que corresponden a este estudio. 
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TABLA  # 10 

Servicios básicos en la vivienda de los entrevistados. 

Posee servicios básicos Frecuencia  Porcentaje  

Si 103 95.4% 

No 5 4.6% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Tratándose de una encuesta aplicada en la zona urbana de la ciudad de Loja, es 
importante el 4.6% de los entrevistados sin todos los servicios básicos de salud en sus 
viviendas, siendo especialmente el déficit en agua potable y alcantarillado. 

TABLA  # 11 

Trabaja para vivir y mantenerse usted y su familia. 

Trabaja para vivir Frecuencia  Porcentaje  

Si 27 25% 

No 81 75% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

el 25% de los entrevistados trabaja para vivir, y generalmente este trabajo se encuentra 
asociado al trabajo informal y mal remunerado, una característica detallada del tipo de 
trabajo que realizan se puede encontrar en la tabla # 5 del presente estudio. 

TABLA # 12 

Persona con la que viven los entrevistados 

Con quien vive Frecuencia 

Abuelos 15.8% 

Solo con la madre 23.1% 
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Solo con el padre 5.6% 

Solos 4.6% 

Con familiares 11.1% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Con énfasis especial en el grupo que viven solo el adolescente con sus hermanos y que 
corresponde al 4.6% de los que respondieron a la encuesta de investigación. 

TABLA # 13 

Relación entre edad y sexo de los encuestados 

Edad en años del 
encuestado 

Hombre Mujer Total 

9 0 1 1 

10 4 2 6 

11 5 5 10 

12 4 8 12 

13 6 5 11 

14 4 3 7 

15 3 4 7 

16 12 9 21 

17 14 3 17 

18 6 0 6 
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19 7 0 7 

21 1 0 1 

35 1 0 1 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

El mayor numero de encuestados corresponden a las edades comprendidas entre 12 y 18 
años de edad. 

 

TABLA # 14 

Que siente por su país. 

Sentimiento por su país Frecuencia Porcentaje 

Admiración 1 0.9% 

Amor 46 46.6% 

Amor y tristeza 1 0.9% 

Cariño 3 2.8% 

Decepción 1 0.9% 

Desilusión 4 3.7% 

Ilusión 1 0.9% 

Lastima 1 0.9% 

Lealtad 2 1.9% 

Nada 6 5.6% 

No es tan bonito 1 0.9% 

Orgullo 28 25.9% 

Pena 1 0.9% 
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Resentimiento 1 0.9% 

Respeto 8 7.4% 

Seguridad 1 0.9% 

Tristeza 2 1.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

Los sentimientos de alarma son los que corresponde a: tristeza, lastima y desilusión  

 

 

TABLA # 15 

Cual es la mayor preocupación que presentan los encuestados. 

Preocupación actual Frecuencia Porcentaje 

Ausencia de la madre 5 4.6% 

Ausencia del padre 10 9.3% 

Bajo rendimiento 6 5.6% 

Control de los padres 1 0.9% 

Desconfianza 1 0.9% 

División familiar 1 0.9% 

Económica 1 0.9% 

El estudio 5 4.6% 

El ingles 3 2.8% 

El tiempo 1 0.9% 

Enfermedad de familiar 1 0.9% 

Estudiar en la tarde 1 0.9% 

Estudios 1 0.9% 

Falta de consejos 1 0.9% 
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Falta de dinero 1 0.9% 

Falta de trabajo 5 4.6% 

Falta de padres 1 0.9% 

Inestabilidad emocional 1 0.9% 

Irresponsabilidad 4 3.7% 

Pobreza 2 1.9% 

Deudas 1 0.9% 

Maltrato de mi padre 1 0.9% 

Exceso de cuidado 1 0.9% 

Mejorar en los estudios 1 0.9% 

Mis hermanos 1 0.9% 

Muerte de mi madre 1 0.9% 

Ninguno 35 32.4% 

No ver a mi padre 1 0.9% 

No llevarme bien 1 0.9% 

No lo se 2 0.9% 

No poder estudiar 1 0.9% 

Perder el año 2 1.9% 

Problemas de estudio 1 0.9% 

Problemas de casa 1 0.9% 

Que carrera seguir 1 0.9% 

Soledad 4 23.7% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

La mayor preocupación estaría en la soledad, ausencia de padres, angustia de no poder 
responder en los estudios y falta de guía para los mismos, además de la pobreza, contrasta 
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la respuesta de sin  problemas que está dada por el grupo que vive con sus padres y en 
hogares de estructura nuclear, de familiar funcionales 

 

TABLA # 16 

Deportes que practica. 

Deporte 
Porcentaje de encuestados que lo 

practican. 

Fútbol 49% 

Basket 31.5% 

Natación 2.8% 

Karate 0.9% 

Baile 1.9% 

Ajedrez 0.9% 

Atletismo 0.9% 

Boly 5.4% 

Ninguno 7.4% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

El porcentaje de jóvenes que no realiza deportes es 7.4, siendo las preferencias de quienes 
si realizan deportes por el fútbol, practicado exclusivamente por hombres y el basket  
practicado por hombres y por mujeres, muchas de las mujeres encuestadas respondieron 
como deporte el baile. 
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TABLA # 17 

Sitio de preferencia para vivir. 

Sitio de preferencia para vivir Porcentaje de encuestados 

Loja 49.1% 

Quito 11.1% 

España 5.6% 

Estados Unidos 4.6% 

Provincia de la costa ecuatoriana 25.9 

Colombia, Venezuela, Italia, México 3.7% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

 

Las preferencias de sitios de vivir se encuentran en el Ecuador, especialmente hacia los 
polos de desarrollo económico y en los que supuestamente existen mayores oportunidades 
para trabajar, estudiar y/o encontrar trabajo. 

 

TABLA # 18 

Motivos por los que los familiares de los encuestados emigraron. 

Motivo Frecuencia Porcentaje 

Comprar casa 1 0.9% 

Es extranjero 1 0.9% 

Falta de dinero 38 35.2% 

Falta de trabajo 23 21.3% 

No ha salido 38 35.2% 

No lo sabe 1 0.9% 

Por necesidad 2 1.9% 



 

 17 

Problemas familiares 2 1.9% 

Sueldo mal pagado 1 0.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

La falta de dinero y de trabajo constituyen las causas principales de emigración, le siguen 
en frecuencia los problemas familiares, necesidades no especificadas por los encuestados, 
comprar casa, e inconformidad por la forma de pago en su trabajo.  

TABLA # 19. 

Música que prefieren escuchar nuestros encuestados 

Tipo de música Frecuencia Porcentaje 

Bailable 3 2.8% 

Baladas 13 12% 

Baladas en ingles 1 0.9% 

Ballenatos 2 1.9% 

Clásica 1 0.9% 

Cumbias 4 3.7 

Ecuatoriana 2 1.9% 

Hiphop 2 1.9% 

Instrumental 1 0.9% 

Moderna 5 4.6% 

Ninguna 3 2.8 

No responde 2 1.9% 

Pop 21 19.4% 

Protesta 1 0.9% 

Rap 1 0.9% 

Rap pelado 1 0.9% 
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Rege 1 0.9% 

Rock 10 9.3% 

Romántica 14 13% 

Salsa 5 4.6% 

Variada 15 13.9% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 

 

Dentro de las preferencias musicales de los adolescentes encuestados tenemos en orden 
de frecuencia la música pop 19.4%, variada 13.9%, romántica 13%, rock, 9.3%, moderna 
4.6%, salsa 4.6%, cumbias 3.7%, bailable 2.8%, ecuatoriana2.8%, entre otros ritmos 
preferidos se encuentran las baladas en ingles, ballenatos, instrumental, clásica, protesta, 
rege.     

 

TABLA #20 

Temas que les gustaría tratar y capacitarse a los encuestados 

Tema Porcentaje 

Política 1.9% 

Relaciones humanas 11.1% 

Sexualidad 4.6% 

Técnicas de estudio 7.4% 

Aprender un oficio 1.9% 

Como buscar trabajo 1.9% 

Ecología 3.7% 

Desarrollo personal 19.4% 

Autoestima  48.1% 

Fuente: base de datos del investigador 

Elaborado por: Dr. Vicente Ayala Bermeo. 
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Los temas que mas despiertan interés en los encuestados son los de autoestima y 
desarrollo personal, relaciones humanas, sexualidad, técnicas de estudio, ecología, política, 
formas de buscar trabajo y como aprender un oficio. 

 

Indicadores propuestos: 
 

Una profunda crisis económica se ha prolongado durante la última década y ha afectado en 
gran parte a América latina, al Ecuador y particularmente a la ciudad de Loja, 
simultáneamente con los primeros síntomas de recuperación en algunos de los países en 
la región esta surgiendo una creciente preocupación por los costos sociales de la crisis 
económica y las políticas de ajuste aplicadas desde los inicios de los años ochenta. Sin 
embargo, el diseño de políticas para atenuar el costo social del ajuste y para erradicar la 
pobreza crónica requiere un reconocimiento profundo de la naturaleza del nivel de la 
pobreza y de sus causas estructurales. 

Para evaluar la efectividad de las políticas que tienen como objetivo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población lojana y particularmente de los hijos de emigrantes se 
requiere un sistema de información que permita el seguimiento permanente en la evolución 
de las mismas. Como primer paso hacia el diseño de tal sistema es necesario llegar a una 
conceptualización de la pobreza y la insatisfacción de las necesidades básicas, los 
conceptos de pobreza y satisfacción de las  necesidades básicas tienen que ser operativos 
para fines de políticas económicas y sociales estos pueden llegar a ser operacionales solo 
si tienen una dimensión cuantificable. 

Para medir la pobreza, la migración y sus efectos es necesario definirlas y cuantificarlas, 
luego puede medirse en dos de sus dimensiones: Incidencia e intensidad, se debe 
establecer un limite entre lo que corresponde a efectos de migración y pobreza y 
determinar el grado o la intensidad de los mismos  y sus relaciones con el nivel de vida 
actual  de las personas que se encuentran involucradas en esta problemática. 

Sobre la base de la pobreza la definición y medición de la misma tiene un historial que se 
remonta a más de cien años atrás. Los trabajos precursores de Booth y Rowntree 
intentaron medir la extensión de la pobreza urbana en Londres y Nueva York. Menos 
conocido, pero quizás hasta más ambicioso, fue el intento hecho a comienzos de este siglo 
por el político y economista hindú Naoroji de medir la  pobreza nacional. 

En esencia, los estudios pretendían definir un estándar de pobreza, o línea de pobreza, que 
separara a los pobres de los no pobres. Los debates subsiguientes han seguido esta 
misma orientación y la tarea de suministrarle el investigador un estándar para distinguir la 
pobreza continua siendo prioritaria en los estudios relacionados con este tema. 

Las medidas de pobreza cambian de acuerdo con las variables que se consideren 
importantes: productos primarios y las características de los mismos, necesidades y 
requerimientos, o ingresos y gastos. Por lo general, una medida de la pobreza parte de una 
noción de necesidades básicas y traduce dichas necesidades a grupos de productos 
primarios directa o indirectamente a través de las características de los productos. Luego 
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multiplica las cantidades por precios apropiados a fin de determinar un nivel de gastos e 
ingresos. 

Uno de los principales temas de discusión en todos los debates sobre pobreza giran en 
torno a si esta debe definirse en términos absolutos o relativos. Por lo general se presume 
que ambas definiciones son excluyentes, debido a la falta de claridad sobre las unidades 
de pobreza. Una medida absoluta reflejará típicamente necesidades biológicas y 
fisiológicas básicas. Una medida, relativa se concentrará mas en una noción de 
requerimientos que varían de acuerdo con las circunstancias como, por ejemplo, el nivel de 
desarrollo de un país o las disparidades entre ricos y pobres o entre otros grupos sociales y 
étnicos. 

El estudio de la pobreza comprende mucho mas que la medida de dicha pobreza, que es 
apenas un paso en el proceso. Las medidas deben servir a varios propósitos. Si el 
propósito es registrar niveles de bienestar, resultaran relevantes e informativos la medida 
del ingreso y el análisis sobre lo que puede comprar dicho ingreso. Sin embargo, como está 
demostrado, el ser pobre significa distintas cosas en distintos países. Si el gobierno ofrece 
un mecanismo de seguridad, a los pobres les queda mas fácil arréglaselas al menos 
durante algún tiempo. No obstante, si no hay políticas para los pobres, a estos puede 
resultarles mucho más difícil la vida. Por lo tanto, las medidas de pobreza deben 
interpretarse dentro de su propio contexto. 

Si el propósito de estudiar la pobreza es llegar a las raíces del problema, es posible que 
tengan que ampliarse las anteriores medidas. En primer lugar habría que preguntarse ¿qué 
hace que la gente sea pobre? Tal vez no tenga acceso a activos y a empleos, o carezca de 
oportunidades de aprendizaje, o viva en hogares con una razón de dependencia, o 
pertenezca a minorías descuidadas por el gobierno, etc. Las medidas de pobreza se 
centrarían en las variables claves de las privaciones de las personas. Las medidas de la  
pobreza, orientadas hacia la toma de acción, se concentrarían en el acceso o falta de 
acceso a diversas oportunidades de desarrollo humano. Esto permitiría determinar que tan 
pobres son las personas y porque son pobres y donde  deberían quebrar el proceso de 
pobreza las políticas gubernamentales correctivas.     

 Para el presente trabajo proponemos: 

✓ Indicadores de resultados en los que se expresan los niveles de vida alcanzados. 

1. Tasa de morbilidad del grupo objetivo. 

2. Tasa de mortalidad del grupo objetivo. 

3. Perfil epidemiológico de la población entre 9 y 19 años  en la ciudad 
de Loja. 

4. Nivel de escolaridad alcanzado. 

5. Tasa ocupacional. 

6. Tasa de desnutrición. 

✓     Indicadores de insumo  que identifican los recursos disponibles para 
satisfacer las necesidades básicas que produce la migración en la ciudad de Loja. 
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1. Consumo de alimentos de la población total. (Consumo de 
alimentos en términos proteicos y calorías por persona/día.) 

2. Condiciones de la vivienda (déficit cualitativo) 

3. Legalización de la vivienda. 

4. Porcentaje de población con agua potable y saneamiento 
ambiental. 

5. Coberturas de los programas de vacunas. 

6. Nivel de instrucción del jefe del hogar y la madre de familia. 

✓  Indicadores de acceso que serian los que determinen el acceso a las propuestas 
planteadas en el presente proyecto. 

1. Porcentaje de acceso a alimentos hacia el grupo de hijos de 
emigrantes ( oferta de alimentos, ingreso real disponible.) 

2. Acceso a vivienda adecuada. 

3. Acceso a servicios de salud. 

4. Acceso a educación.  

5. Distancia geográfica a la escuela 

6. Distancia geográfica a centros de tecnificación  

7. Distancia geográfica a centros de distracción y ocio. 

✓ Indicadores de resultados. 

1. Tasa de ocupación. 

2. Tasa de morbilidad  

3. Tasa de abandono de estudios. 

4. Porcentaje de satisfacción con su entorno y su cultura. 

5. Porcentaje de aceptación a los valores locales 

6. Porcentaje de acceso a trabajo y desarrollo de microempresas. 
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CONCLUSIONES: 

 

✓ Los adolescentes hijos de emigrantes se encuentran bajo condiciones diferentes de 
las que se encuentran los adolescentes que viven con sus padres. 

✓ Los adolescentes que viven con sus padres tienen mayor estabilidad emocional y su 
incorporación al aparato productivo es más tardío que los adolescentes hijos de 
emigrantes. 

✓ Existen dos tipos de migración en la ciudad de Loja, la una dentro del mismo país, y 
otra hacia el exterior. 

✓ Los países de mayor emigración son Estados Unidos, España, Italia 
✓ Los adolescentes hijos de emigrantes toman roles destinados a los padres en 

relación con el cuidado de los hermanos menores. 
✓ Generalmente los hijos de emigrantes quedan a cargo de familiares, en otros casos 

uno de los padres quedan al cargo de sus padres, teniendo menos apoyo aquellos 
que están a cargo del padre. 

✓ Varias de las personas encuestadas han formado otras parejas en la ciudad de Loja, 
mientras sus parejas legales se encuentran en el exterior. 

✓ La música que prefieren los adolescentes es la tipo internacional. 
✓ Existen algunos casos en los que ha sido posible establecer sentimientos 

alarmantes en relación con civismo y orgullo por su país. 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 
 

✓ Considerar el grupo de adolescentes hijos de emigrantes en la ciudad de Loja como 
jóvenes de alto riesgo social. 

✓ Implementar actividades de apoyo en técnicas de estudio, autoayuda, sexualidad, 
identidad ciudadana, entre otras. 

✓ Determinar áreas físicas para el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
adolescentes. 

✓ Incorporar centros de tecnificación y formación de profesionales con otros 
paradigmas cuya orientación sea enfocada hacia los nuevos paradigmas de 
producción en el país y el mundo. 

✓ Desarrollar actividades deportivas como oportunidades de apoyo psicoafectivo en 
los adolescentes. 

✓ Considerar el presente estudio como una línea de base para planificación de actividades de apoyo a 
los adolescentes hijos de emigrantes.  
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Una propuesta que surge desde lo local, para 
el desarrollo integral de la sociedad. 

 

Propuesta. 

Plan de desarrollo social e inserción socio-cultural de niños, niñas y 
adolescentes lojanos hijos de emigrantes. 

 

Resumen narrativo del proyecto:  

FIN: 

1) MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES HIJOS DE 
EMIGRANTES EN LA CIUDAD DE LOJA. 

PROPÓSITOS: 

1) Brindar apoyo psico-emocional al grupo objetivo del proyecto. 

2) Atender la problemática de salud de los adolescentes hijos de 
emigrantes, desde un enfoque integral. 

3) Prevenir y tratar  problemas emocionales y de organización familiar. 

4) Proponer nuevos valores y estilos de vida saludables en los adolescentes 
hijos de emigrantes 

Componentes: 

1) Formación. 

1.1 Objetivo: Construir nuevos paradigmas en los y las adolescentes hijas de 
emigrantes con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los 
mismos e incorporarlos al proceso intelectual y productivo de la sociedad 
lojana. 

1.2 Educar e incorporar un planteamiento formal y metodológico para el 
desarrollo de la gestión con adolescentes y conformar grupos de trabajo 
intersectorial y multidisciplinarios.   

2) Infraestructura. 
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2.1. Objetivo: Realizar el diseño e implementación de áreas físicas para la 
atención de la salud y la mitigación de daños a la misma, estos diseños serán 
respetando nuestra cultura, enmarcados en la idiosincrasia de la sociedad 
lojana.  

3) Salud. 

3.1. Objetivo: Brindar atención a la salud y fomento a las actividades de 
prevención, sin omitir la reparación y mitigación del daño ya sea físico, mental o 
emocional que presenten los adolescentes hijos de emigrantes y residentes en la 
ciudad de Loja. 

4) Prevención. 

4.1. Objetivo: Formar equipos de profesionales y la implementación de 
actividades que protejan la salud del grupo objetivo de nuestro proyecto  

5) Nutrición. 

5.1. Objetivo: Fomentar el uso,  y desarrollo de técnicas locales de utilización de 
los productos del medio y/o de temporada en nuestro país. Énfasis espacial en el 
consumo de productos que permitan el desarrollo y maduración física del (la) 
adolescente. 

 

Actividades : 

1. Formación  

1.1. Talleres para diseño de material formativo, informativo y educativo. 

1.2. Elaboración de materiales a utilizarse. 

1.3. Curso de formación a adolescentes en: valores cívicos, valores familiares, cultura,       
nacionalidad. 

1.4. Talleres con personas a cargo de adolescentes en la formación y/o cuidado de los 
mismos. Grupo objetivo: profesores, familiares, personal de salud, población en 
general. Temas: desarrollo psicomotor del adolescente, adaptación social, cambios 
físicos, cambios conductuales y emocionales en adolescentes y su impacto con la 
emigración de sus padres. Nuevos paradigmas sobre solidaridad, fidelidad, 
sexualidad, trabajo, cooperativismo, género, ecología, medio ambiente. 

1.5. Talleres para adolescentes en los que se enfatizará en el debate y la propuesta de 
soluciones relacionados con liderazgo, género, sexualidad, enfermedades de 
transmisión sexual, planificación familiar, enamoramiento, relaciones 
interpersonales, nacionalidad, civismo, autoestima. 

1.6. Conformación de la red local intersectorial de salud  y apoyo emocional al 
adolescente hijo de emigrante. 
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1.7. costo: $ 10.000 

 

2. Educación. 

2.1. Conformación de grupos de profesionales que trabajan con adolescentes 
(profesores, religiosos, equipos de salud, fuerzas armadas). 

2.2. Conformación de grupos de adolescentes para acción cívica como seguridad 
ciudadana, control de la delincuencia. 

2.3. Conformación de grupos de interacción social y deportiva. 

2.4. Conformación de unidades productivas de adolescentes para el desarrollo de la 
microempresa con énfasis en tecnología, ecología, turismo, cuidados especiales, 
deportes, elaboración de productos de primera necesidad. 

2.5. Integración y análisis del marco legal que apoye el desarrollo y fortalecimiento de la 
microempresa en adolescentes. 

2.6. Conformación de grupos de comunicación. 

2.7. costo: $ 20.000  

 

3. Infraestructura. 

3.1. Diseño de planta física. (énfasis en área de servicios, canchas deportivas, zonas 
recreativas y de entrenamiento físico, altar patrio, y todas las que el diseño del 
proyecto propone) 

3.2. Elaboración del presupuesto. 

3.3. Presentación de propuestas. 

3.4. Designación de responsables de la obra y fiscalizador. 

3.5. Entrega-recepción provisional. 

3.6.  Entrega-recepción definitiva. 

3.7. Costo: $ 400.000 

 

4. Salud. 

4.1. Identificación de instituciones u ONGs que brindan servicios de salud en el área del 
proyecto. 

4.2. Taller de diseño del sistema de atención del adolescente. 
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4.3. Implementación de unidades físicas de atención al adolescente (equipamiento y 
designación de personal profesional) . 

4.4. Designación de coordinador del componente de salud y equipo de profesionales 
que brindarán atención directa al adolescente. 

4.5. Definir y presentar oferta de servicios en prevención y tratamiento de enfermedades 
de transmisión sexual, planificación familiar, infecciones respiratorias agudas, 
enfermedad diarreica aguda, y emergencias. 

4.6. Implementación del servicio de atención odontológica.  

4.7. Definir y presentar oferta de servicios en prevención y tratamiento de violencia 
intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, acoso, abuso. 

4.8. Definir y presentar oferta de servicios de apoyo nutricional. 

4.9. costo: $100.000 

 

5. Prevención. 

5.1. Conformación de primer grupo de profesionales de apoyo al adolescente en 
actividades de recreación, desarrollo  físico y de la personalidad. 

5.2. Talleres e intercambio de experiencias con profesionales nacionales e 
internacionales que se encuentren involucrados con problemas de emigración y 
apoyo a los adolescentes. 

5.3. costo: $30.000 

 

6. Nutrición. 

6.1. Incorporación a programas nacionales de nutrición en la formación escolar. 

6.2. Diagnostico nutricional de los adolescentes hijos de emigrantes en el área de 
intervención del proyecto. 

6.3. Talleres de formación en nutrición y dietética para el adolescente dirigido a 
profesores y personas a cargo de adolescentes. 

6.4.  Monitoreo y evaluación del desarrollo pondo estatural de l@s adolescentes. 

6.5. Talleres prácticos de preparación y optimización de los alimentos del medio. 

6.6. Talleres sobre almacenamiento de alimentos. 

6.7. Talleres de desarrollo de microempresa de alimentos. Desarrollo de unidades 
productivas sobre la base de estos talleres. 
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6.8. Equipamiento y funcionamiento del primer centro de preparación y comercialización 
de alimentos.  

6.9. costo: $ 20.000 

 

  

Costo total de la propuesta: $ 570.000 

 

Tiempo de duración del proyecto: 3 años. 

Sustentabilidad: Incorporación al proceso productivo del país. Incorporación a la gestión 
laboral del país, incorporación a las instituciones pertinentes en el caso de los componentes 
de salud y nutrición. 
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MONITOREO Y EVALUACION: 

 

Marco Conceptual de la Evaluación  

El diagnostico organizacional del desarrollo de la capacidad gerencial permite evaluar 
rápidamente las habilidades gerenciales de cada organización. Es evaluación sistemática y 
de proceso que se basa en el concepto de que las organizaciones atraviesan por varias 
etapas de desarrollo: nacen, crecen, se fortalecen y maduran. Comprender estas etapas 
ayuda a evaluar sistemáticamente las posibilidades gerenciales actuales de las 
organizaciones y adoptar medidas críticas para fortalecer la capacidad gerencial y lograr la 
sostenibilidad organizacional en su integridad. 
 
La mejor forma de iniciar una evaluación de la capacidad organizacional en general es 
adoptar una perspectiva de largo plazo de la organización y la manera en que se ha 
desarrollado a lo largo del tiempo. A medida que las organizaciones crecen evolucionan a 
lo largo de un proceso continuo de desarrollo gerencial que se caracteriza por etapas de 
desarrollo muy claras. 
 
Esta evaluación nos ayuda a trazar un perfil de la capacidad gerencial de la fundación 
ORO, evaluando la etapa de desarrollo de sus habilidades gerenciales. Las organizaciones 
atraviesan por diferentes etapas a ritmos diferentes y tienden a permanecer en una etapa 
de desarrollo particular hasta que logran desarrollar una combinación de buenos sistemas 
gerenciales y administrativos, con personal capacitado para utilizar efectivamente estos 
sistemas. 
 
Las etapas de desarrollo pueden ser consideradas como una guía para definir los 
indicadores de desarrollo de la capacidad gerencial, ayudan a medir el progreso logrado de 
la organización y determinar en que punto se encuentran los aspectos que necesita 
fortalecer para alcanzar una etapa mas avanzada de desarrollo, sin embargo es importante 
fijar metas realistas 

 

    
Objetivo General 
 

• Conocer la situación de los diferentes componentes del proyecto para 
fortalecer su desarrollo.  

 
 
Objetivos Específicos  

 

✓ Evaluar la capacidad técnica,  
✓ Determinar la gestión administrativa,  
✓ Identificar las accionar de los componentes del proyecto,  
✓ Definir el accionar de la fundación ORO en el proceso de  desarrollo, apoyo y 

seguimiento de las actividades propuestas.  
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Indicadores y categorías de evaluación 

 
Categorías Subcategorías Indicador Fórmula 

 
Técnica 

F. verificac 

Atención medica 

ETS 
 
 

 
 

PAI 

• Personal 
capacitado. 

 
 
 

• Disponibilidad de 
biológico DT 

 
 
 

• Cobertura de 
vacunación de DT 

 
 
 

• Porcentaje de 
desperdicio 

 

# de capacitados / Total 
personal x 100. 
 

 
 

# dosis solicitadas / # dosis 
recibidas (DT) x100 

 
 

# de adolescentes con 
dosis de DT /  total de 
adolescentes de Loja x 100 

 
 

# dosis solicitadas 
utilizadas/ # dosis 
solicitadas x 100 

 

Formulario 
 
 
 

 
Formulario 

 
 
 

Formulario y 
Observación directa, 
(disponibilidad al 
momento) 

 
Formulario 

 
 
 
 
 

 

Archivos 
personal 

 
 
 

Coordinación 
del proyecto 

 
 

Banco vacunas 
 
 
 
 

Estadística 
 
 
 
 
 

 

Salud sexual y 
reproductiva 

Control del 
embarazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muerte materna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 
familiar 

 
 

• Cobertura 
 
 
 
 
 
 

• Concentración 
 
 
 
 

• Vigilancia de 
muerte materna 

 
 
 
 
 
 
 

• Cobertura  

Total de primeras consultas 
prenatales del 2004/ 
Total de mujeres 
adolescentes embarazadas 
del 2004 x 100 

 
Total consultas prenatales/ 
primeras consultas  

 
 
 
 

# muertes maternas 
investigadas/ total muertes 
materna Área x100 

 
 
 
 

 
 

# primeras consultas de RF 
/ mujeres adolescentes en 
edad fértil  x 100 

 

Formulario 
 
 
 
 
 
 

Formulario 
 
 
 
 

Entrevista  
 
 

Observación Directa 
 
 

 
 
 

Formulario 
 
 
 

 

Estadística 
 
 
 
 
 
 

Estadística 
 
 
 
 

Medico y 
trabajadora 
social 
Archivo trabajo 
social 

 
 

 
 
Estadística 
(historias 
clínicas) 

 
 

Programas Atención de 
emergencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición. 
 
 
 

• Coberturas de 
pacientes tratados 

 
 
 

• Tasa de 
cumplimiento 

 
 
 

• Búsqueda activa 
de casos de 
violencia 

 
 

• Disponibilidad de 
complementos 
alimentarios 

 
 
 

 # Pacientes con 
emergencias/ # pacientes 
tratados x100 

 
 
pacientes que iniciaron el 
tratamiento / pacientes que 
terminaron el tratamiento 

 
 
 
 
 
 

# casos diagnosticados en 
laboratorio del Área / total 
de casos reportados en el 
Área x100  

 
 

# casos que reciben 

Formulario 
 
 
 

 
Formulario 

 
 
 

 
Entrevista  

 
 
 
 
 

Formulario 
 
 
 
 

Archivos del 
SCS 

 
 

Archivos  del 
SCS 

 
 
 

 
Responsable de 
componente 

 
 
 
 

Archivos 
laboratorio y 
estadística 
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• Participación 
extrasectorial 

tratamiento en Área/ # 
casos confirmados x100 

 
Formulario 

 
 
 

 

 
Farmacia 

 
 
 
 

 
 

 

 

Metodología de la evaluación:  
 

✓ La evaluación se realizará en el área de intervención dentro de la ciudad de Loja, 
con la participación de grupos de evaluación previamente informado en la aplicación 
de los instrumentos debidamente validados y definidos. 

✓ Los instrumentos de recolección de la información serán elaborados y socializados 
para hacer los reajustes pertinentes. 

✓ La obtención de la información se realizará en coordinación el organismo evaluador.  
✓ Previa aplicación de los instrumentos, se unificaran criterios con todos los actores 

que participarán en el proceso. 
✓ Las áreas serán notificadas con anterioridad a la aplicación de los instrumentos de 

evaluación con la finalidad de coordinar actividades. 
✓ El tiempo estimado de recolección de la información será de 3 días de acuerdo a un  

cronograma establecido, los grupos estarán constituidos por dos personas las 
mismas que entregarán sistematizada la información en el lapso de ocho días, de 
acuerdo a un formato establecido por la comisión de evaluación. 

✓ Todo este proceso será apoyado  por la comisión encargada de la evaluación y 
nominada por la fundación ORO. 

✓ La comisión de evaluación realizará el análisis de la siguiente manera:  La parte 
cuantitativa se procesará en el programa EPIINFO.  La parte cualitativa se 
procesará manualmente de acuerdo a las categorías investigadas, los estándares 
de comparación serán la normalización del MSP.  

✓ Con la información obtenida por área, la comisión encargada de la evaluación 
realizará la integración y análisis  de la información. 

✓ Se presentará la información en un taller de trabajo en donde se establecerán 
compromisos, para encaminar la toma de decisiones que orienten a la 
sustentabilidad del proyecto 

 
 
Cronograma: 
 
Las evaluaciones se realizarán al termino del primer, segundo y tercer año de 
implementado el proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

Encuesta dirigida a la ciudadanía lojana. 
Encuesta #.................... 

 

La presente encuesta está dirigida a la ciudadanía con el fin de determinar las 
condiciones generales de los familiares de personas que han emigrado de 
nuestra ciudad por diferentes causas, y proponer alternativas de solución a la 
problemática encontrada, esta encuesta garantiza la confidencialidad y el uso 
ético de los resultados de la misma. 

Indicaciones. 

La encuesta contiene preguntas que deben ser llenadas con una X, en el caso 
de encontrar un espacio en blanco; y, en el caso de preguntas de opinión se 
anotará con las mismas palabras que usted desee expresarse. 

Recuerde los fines de la presente encuesta son serios y requieren de todo su 
apoyo consciente en cada una de las respuestas. 

 

Datos de filiación: 

Edad....... años. 

Sexo. Masculino.      Femenino  

Residencia.................................. 

Procedencia................................ 

Estado civil................................. 

Instrucción................................. 

Ocupación.................................. 

 

Información general: 

¿Vive con sus padres?   si              no    

¿Sin no vive con sus padres con quien vive? ........................................  
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¿Dónde se encuentran sus padres? .....................................................  

¿Hace cuantos años no vive con sus padres?........................................ 

¿Al momento estudia?   si              no    

¿En qué año estudia? ........................................  

¿En sus momentos libres que actividad realiza? ....................................  

¿Vive en casa propia o arrendada?....................................................... 

¿Tiene los servicios básicos de una vivienda? ....................................... 

¿Tiene televisión? ............... ¿Cuál es su programa favorito?..................... 

¿Económicamente trabaja para vivir o estudiar?.................................... 

 

Información especifica:  

¿Cuál considera al momento su mayor problema? ................................. 

¿Con quien vive actualmente usted? .................................................... 

¿Tiene hermanos? si              no    

¿Cuantos?.................    de que edades? ................................................ 

¿Que deporte practica? ........................................................................  

¿Se siente bien viviendo en Loja? ......................................................... 

¿Dónde le gustaría vivir?......................................................................  

¿Con quien le gustaría vivir?.................................................................  

¿En que le gustaría trabajar?................................................................ 

¿Que siente por su país? ...................................................................... 

¿Por que su familiar salió del país?........................................................  

¿Cuál es su religión?.............................................................................  

¿Cuál es la persona que usted admira?................................................... 

¿Tiene un grupo de amigos, una gallada? si              no    

¿Qué tipo de música le gusta?................................................................ 

¿Usa Internet? si              no    
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¿Con qué motivos se conecta a Internet?................................................. 

¿Le gustaría formar parte de un grupo de personas que se superan? si              

no    

¿En que temas específicamente? 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

 

 

 

Gracias, 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA ENCUESTA 

 

Se iniciará con una presentación personal la misma que será sencilla y con lenguaje acorde 
con el grupo de edad de los entrevistados,  a quienes inicialmente se les plantearan los 
objetivos o la introducción de la encuesta y previo consentimiento se aplicará la siguiente 
encuesta. 

 

Datos de filiación: 

Edad.  Números arábigos .indique solo los años cumplidos. 

Sexo. Masculino.      Femenino  . Se colocará una X en su correspondiente 

Residencia..Se anota el nombre del lugar... 

Procedencia....se anota el nombre del lugar 

Estado civil..Las opciones son soltero, casado, unión libre. Se escribe la palabra 
completa 

Instrucción .se escribe la palabra completa y las opciones son primara, 
secundaria y superior, ninguna. 

Ocupación....se escribe la palabra completa y como nos respondan 
exactamente. 

 

Información general: 

¿Vive con sus padres?   si              no      señalar con una X 

¿Sin no vive con sus padres con quien vive? ...anotar la palabra completa...........  

¿Dónde se encuentran sus padres? ...anotar la palabra completa........................  

¿Hace cuantos años no vive con sus padres?......escribir el número 
correspondiente 

¿Al momento estudia?   si              no     señalar con una X 

¿En qué año estudia? ..Escribir palabra completa.............  

¿En sus momentos libres que actividad realiza? .escribir la palabra completa.......  

¿Vive en casa propia o arrendada?.....escribir la palabra completa...................... 

¿Tiene los servicios básicos de una vivienda? ...escribir si o no.................... 
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¿Tiene televisión? ............... ¿Cuál es su programa favorito?..................... 

¿Económicamente trabaja para vivir o estudiar?.................................... 

Escribir la palabra completa. 

Información especifica:  

¿Cuál considera al momento su mayor problema? escribir la palabra 
completa..... 

¿Con quien vive actualmente usted? .escribir la palabra completa....................... 

¿Tiene hermanos? si              no        anotar con una X 

¿Cuantos?.................    de que edades? .......... escribir los números 
correspondientes. 

¿Que deporte practica? .escribir la palabra completa...........................................  

¿Se siente bien viviendo en Loja? ....escribir la palabra completa......................... 

¿Dónde le gustaría vivir?......escribir palabra completa.......................................  

¿Con quien le gustaría vivir?.......escribir palabra completa.................................  

¿En que le gustaría trabajar?.......escribir palabra completa................................ 

¿Que siente por su país? ......escribir palabra completa....................................... 

¿Por que su familiar salió del país?.........escribir palabra completa...............  

¿Cuál es su religión?.....escribir palabra completa...............................................  

¿Cuál es la persona que usted admira?.......escribir palabra completa................... 

¿Tiene un grupo de amigos, una gallada? si              no     señalar con una X 

¿Qué tipo de música le gusta?.......escribir palabra completa................................ 

¿Usa Internet? si              no     señale con una X 

¿Con qué motivos se conecta a Internet?....escribir palabra completa.................... 

¿Le gustaría formar parte de un grupo de personas que se superan? si              

no      señale con una X 

¿En que temas específicamente? escriba palabra completa 

.......................................................... 

........................................................ 
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